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INTROOUCCION 

El hombre a través de su hlstona, como ser psico-biológico y social, tiene y ha tenido necesidades básicas, 
como son: alimentación, vestido, vivienda, salud, educación entre otras, y ha llegado al avance científico y 
tacnológlco que hoy dSrutarnos, lo que ha conllevado a problemas de diversa indole, que cada especialidad 
ha tratado de resolver, según sea el avance de la ciencia en cuestión. 

En el aspecto educativo, se cuenta con la Pedagogia y la Psicologia Educaliva, que se encargan de 
la educación, el aprendizaje y la enseñanza del hombre, en su entomo pslcosocial en que se desenvuelve; 
una dice, que debe aprender o estudiar y la otra explica como haceno, corno recordar y corno se comporta el 
sujeto en las situaciooes de enseñanza. AsI ha buscado mejorar la educación y resolver las dificultades 
escolares, con intentos por encontrar métodos de enseñanza más efectivos. Sin embargo, esto ha resultado 
difícil, porque ello depende en gran medida, de la pos~lón económica del pals o del grupo del que se trate, 
ya que la educación se correlaciona con los niveles de alimentación, salud, vestido y viv'lOda de que se 
disponga. 

Entre los precursores de la ps~logía educaliva, se cuenta con Willlam James (1832-1910) nacíó 
en Nueva YOrl<, afrontó y debatió públ~ente los problemas educativos, fue autor de una famosa obra 
"Conversaciones con profesores-, él consideró importante observar y discutir Ideas con los alumnos: opinó 
que el conocimiento de sus sentimientos, Ideas, intereses y valores se podria mejora- y benefICiar la 
enseñanza y su aprendizaje; También, desempené un papel fundamental en los principios de la enseñanza. 
John Dewey (1859-1932) nació en Nueva Inglaterra, fue filósofo y profesor, Invirtió la mayor pana de su vida 
en formular y publicar ideas sobre educación; fundó el primer Iaboratono educativo en Estados Unidos y logró 
convencer que los niños necesitaban un ambiente nalural para aprender y una particlpacon activa en sus 
propios procesos de aprendizaje. Se opuso a los métodos dictatoriales y memansticos; propuso que los 
profesores ofrecieran ambientes estimulantes que guiaran y alenlaran al alumno no Iniciado, y que éste 
participara en la investigación. A Edward L. Thomdike (1874-1949), se le conoce corno el 'padre de la 
pslcologia educa1iva', fue filósofo y educador, su ambición era encontrar un método exacto, nguroso y 
cuantifICable para investigar los probiemas del aprendizaje; su trabajo favoreció la medición en ps~logia 
educativa, escribió el pnmer manual en d~ha área. Jean Piage! (1896-1980), ps~logo y epistemOlogo 
suizo, fue direcfor desde 1929 de la Oficina Intemaclonal de la Educación, más tarde, representante de Suiza 
en la UNESCO. En 1956 fundó en Ginebra el Centre Intemational d' Epistémalogie Génetlque, dedicado a 
impulsar el trabajo interdisciplinatio y la colaboración entre cientificos; elaboró una teona sobre el desarrollo 
intelectual del niño, y de su lógica. Su obra ha contribuido poderosamente al conocimlenlo psicológico del 
desarrollo y constituye un fundamento sólido e Indispensable para el establecimiento de una pedagogía que 
se adapte a las necesidades y a la comprensión de los individuos en las d~erentes edades; proporciona 
sentido teórico a un sinnúmero de prácticas Introducidas por corrientes pedagógicas, como la escuela activa, 
D la Escuela Nueva. 

Ausubel (1978); considera que la educación se concreta al aprendizaje guiado hacia fines prácticos 
y especlficos y que el Interés del psicólogo del aprendizaje, es mucho más general. Le conciemen muchos 
otros aspectos del aprendizaje y logro eficiente de capacidades y destrezas (algunos serán revisados duranle 
el desarrollo del marco teórico de esta tesina). Además, la investigación de la naturaleza de experiencias de 
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aprendizajes simples, fragmentarios o de corto plazo que supuestamente son más representativas del 
aprendizaje, en lugar de ciases de aprendizaje permanente, Los prob""'as que incumben especialmente a la 
Investigación de la pSlcologia educativa son: a) descuMr la naturaleza de aquellos procesos de aprendizaje 
que afecten al aJumno, su alqulsíclón y retención a largo plazo, de los cuerpos organizados de conocimiento; 
b) el ampliar el desarrollo de las capacldales para aprender y resolver problemas; e) avenguar cuáles 
caractertstlcas congénitas y de perronaJldal del aJumoo y qué aspectos Interperronales y sociales del 
ambiente de aprendizaje, afectan los resultados de aprender una determinada matena de estudio, la 
motivación para aprender y las maneras caractensticas de asimilar el material; d) determinar las maneras 
adecualas y de efICiencia máxima para organizar y presentar matenales de estudio, asl como, motivar y 
dirigir delibetadamente el aprendizaje hacia metas concretas, 

Para Clittord (1982), las disposiciones legislativas y otros acontecimientos contemporáneos afectan 
las percepciones de la socíedal, acerca de sus pnondales; por ejemplo, en los años 60, se equipó a las 
escuelas de algunos paises desarrollados para la producción de cien1íflcos, En otra época, la atarma de los 
Indíces de analfabetismo Impulsó a estudiar los procesos de lectura y las causas de la Incapacidal de leer, 
Además, que cada ailo, al comenzar los curros, los profesores se acomodan en sus aulas, llenan sus 
estantes y art:hlvos de instrumentos profesionales con libros de enseñanza, apuntes. unlvemitanos, 
referencias y materiates que reúnen durante su carrera, Todos estos elementos son importantes, pero, que 
existen dos cosas aún más va/losas que se deben tener en cuenta: /. comprensl6n y los principios 
básicos de ta ense/lanu y e/ aprendizaje, Estos pnnciplos onantados que resumen los Instrumentos 
esenciales de ensenanza, deben cooocerse y manejarse, 

Este estudio pretende proponer a los padres de familia, que para elegir la escuela a la que habrán 
de asistir sus hijos en su primer Ingreso escolar, Es Importante, identificar, qué variables de conducta, o 
cara:teristlcas de perronaJidal deben tomarse en cuenta para poder mejorar la adaptación del nlilo, 
conforme a los dWerentes enfoques educativos más relevantes en el pals; que los conozcan para que puedan 
tomar mejores decisiones que redunden en benefICio de los niños, 

La elecc~n de este tema, fue observar la dificultad que los padres presentan para escoger la 
escuela a la que habrán de asistir sus hijos en su primer Ingreso escolar; y que existe un desconocimiento de 
loS dWerentes sistemas educativos, sus técnicas y métodos que se .rulizan, Que los padres se gulan por el 
prestigio de las escuelas, y buscan como elección 'la mejo~, porque desean su bieneslar; pero a veces, 
tienen un concepto equivocado, porque les faltan los elementos necesarios para sustenlar y apoyar bien su 
conceptualización, Con frecuencia, dichas Escuelas de renombre, no encajan, porque no son compatibles y 
congruentes con las disciplinas Impuestas por los padres, Tampoco, conocen bien su método y su fliosofia 
educativa de cala una, 

La responsabllldal de los padres de familia de elegir la escuela Ideal para sus hiJos, en su pnmer 
Ingreso escolar, coloca a muchos de elloS, en una dificultad muy grande, debido a que su preocupación de 
búsqueda, es que esa elección sea la más adecuada, para que redunde en beneficios que lleven a sus nlilas 
al éxito, Sin embargo, no siempre es asI, porque existe en muchos de ellos desconocimiento, para una 
elección tan Importante, Debe tenerse en consideración como elemenlos, entre otros, las vanables de 
conducta, denvadas de los tipos de crianza o disciplina parental, etc, 

Para este estudio, fue necesariO profundizar en vanos temas, tales como: las más imporiantes 
teonas que existen sobre el desarrollo del nlilo de los grandes psicólogos Infantiles, tales como Jean Piage!; 
Amold Gesell, Sigmund Freud, Erik H, Enkson, John S, WaIson, Maslow, Sülher, una revisión sobre la 
famUia, su estructura, y sus métodos de disciplina, Asimismo, ia alaplación y las condldones para que ésta 
se realice, También los aspectos que determinan el aprendizaje y cuáles son los factores, que pueden 
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alterarlo. Precisar y detenninar, cuáles son los fines de la educación, para saber qué puede esperarse, y si 
cumplen con sus expectativas. Además, la revisión det sistema tradicional y la escueta activa y ta diferencia, 
su diferencia y las más importantes en nuestro pais. Asi como, las criticas que se han realizado por parte de 
los grandes pensadores. Esto es, para que a través del conocimiento, los padres fonnen sus propios criterioS 
y adquieran más seguridad para su toma de decisiones. 

Mi propuesta es, que la Psicoiogia Educativa y la Pedagogia, deben contribuir en dar a conocer, que 
es detenninante tomar en cuenta las variables de conducta, para la mejor adaptación del niño, en kls 
d~erentes sistemas educativos. Entendiendo cerno Sistema Educativo, tal como io define Churchman (f973), 
que es el conjunto de elementos inteneJacionados y otgaIlizados para satisfacer la necesidad de 
conocimiento, enseñanza, aprendizaje y capacitación de un conglomerado humano. 

Comprendo que mi trabajo, sólo es uno más de tantos otros que existen, preocupados por mejorar o 
contribuir en el área de la enseñanza; y que tratan de resolver alguno de los aspectos que dificulten su 
avance. Sin embargo, a veces, sólo sen propuestas de los Gobiernes, las Universidades, las Organ~iones 
CientiflCas y tos educadores IndividuaJes; que tas plantean co o una propuesta de seluclón a los problemas 
educativos, para mejorar las estructuras escolares existentes y modernizar sus prácticas de enseñanza. 
Pero, los maestros observan que el niño ne asimila. no aprende, no entiende, no retiene y no se debe a que 
no quiera aprender o estudiar, sine porque sus causas sen multitactoriales, que tienen como origenes, desde 
su alimentación, conflictos en el núcleo familiar, entre otros, hasta el tipo de gobierne que tenemos, donde no 
existe una voluntad politica para su seluc!6n. Per lo que antes de plantear dichas propuestas, se deben 
evaluar diversos aspectos; taIies como: que el niño, para peder aprender y tener un rendimiento escolar 
nonnal; primero, debe estar bien alimentado; y nuestros niños mexicanos, no lo están, ya que su dieta es 
muy precaria. Tratamos de encontrar los factores que alteran el aprendizaje. pero ¿cómo podría aprender el 
nino que tiene hambre? 

Muchos consideran a la educación como un factor clave para abatir la pobreza, humanizar el 
desanullo y asl iograr la integración de una población vigorosa, sana, capacitada, con adecuados niveles 
culturales. Otros suponen que la miseria y el subdesanullo no se eliminan con la educación y que Incluse el 
atraso, son maJes que impiden el progreso educativo de la población. Si hay miserta no puede fomentarse la 
educación, dicen unos, y por el contrario, otros sostienen que si la educación no se extiende habrá miseria. 
La miseria de la educación perpetúa la de la población y a la vez la población produce la miseria de la 
educación. Pero, tos problemas de la pobreza y la Ignerancla son inseparables. Forman un todo unitario en la 
compleja vida secial. SI uno de estos dos problemas es examinado en fonna separada y contrapuesta al otro, 
se establece un curiose circulo viclose. Con tal situación, algunos llegan a plantear que primero es necesario 
eliminar la pobreza para lograr que la escueta cumpla con su misión, que no es la de erradicar ese mal, 
porque le corresponde hacerlo a la econemia (Oria 1989, p.38). 

Por otro lado, H. Strahm y OswaJd (1990) consideran que la desnutrición retrasa el desarrollo flsico y 
mental en la infancia y reduce la capacidad de trabajo del adulto. El hambre y desnutrición sen parte de un 
sistema complejo e interconexo con realidades de causaJldad sociales, agricolas, económicas y ecológicas. 
No sen un problema de defidencia, sine la consecuencia de un reparto desigual entre paises, regiones, 
clases sociales y aún dentro de los poblados y hogares. El hambre, es un problema de ingreses, porque 
algunos no pueden adquirir alimentos, debidO a la débil capacidad de compra; mientras que para otros 
grupos sociales el hambre es un problema de distribución. El hambre ClÓnica no es causada por la falta 
general de alimento, sine por la débil capacidad de compra de los campesinos sin tierras, los marginados de 
las ciudades y los desempleados. Hablar de 'pueblos hambrientos" o 'continentes hambrientos" da una 
imagen falseada, debido a que no todos sus Integrantes tienen que suf¡jr tan grave penalidad. El incremento 
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de la producción de alimentos no elimina el hambre, cuando los pebres no tienen ni trabajo, ni Ingresos, o 
cuando los excedentes se utilizan para forrajes o para la expertación. 

Exislen padres preocupados per buscar, como alimentar y propertionar medios de subsislencia a 
sus hijos. En consecuencia, la mujer se Inlegra a la vida productiva, derivada de esa necesldoo económica, 
ya que su pareja no gana lo suf~iente para cuMr las necesidooes básicas del gasto familiar. Esto puede 
repertutir en una desintegración familiar, perque afecta emocionalmente a los niños y a su aprendizaje. 

Churthman (1973) sostiene que si el adelanto lecnológlco y clentiflCO ha propertlonado al hombre la 
capacidad para resolver cala problema de los sistemas: educativo, alimentano, de salud y vivienda. 
Entonces, ¿por qué no se resuelven? La respuesta que ofnece es, 'la falla de organización para hacerlo'. Si 
se trata de ",solver prtmero el sistema educativo, ¿cómo pcdna lograrse, sin resolver antes los otros? A lo 
que caMa IllSpender atander prtmero, el sistema alimentario; entonces en qué lugar se atandena el slslema 
de salud; si a mayor pebreza, mayor enfenmedoo; y a mayor enfenmedad mayor pebreza. 

Por otro lado, la organización a nivel macro planteada per Churthman, como una solución para 
resolver estos problemas y se realicen las funciones conrespendientes, que satisfagan estas necesidades, 
resulla una utopia; ya que si a nivel micro, la tarea es dificil; en macro resulta casi impeslble. Cómo empezar 
la organización, ¿con el sistema educativo?; ¿con el alimentarlo?; ¿con el de vivienda?, ¿con cuál empezar? 

Como se desprende, el problema a resolver es mullifactortal y parece inlllsoluble. Por tanto, los 
problemas no deben plantearse muy ambiciosos, de lo contrario se Ina al fracaso, deben considerarse los 
medios que se llenen para su logro. 

Existen otros factores que aparte de la falta de organización impiden la solución a los problemas 
educativo, de vivienda, de salud y de vestido, y son debidos a que los sistemas están cOnllllaclonooos y sus 
problemas no se resuelven, perque muchos de elios se sustentan en carencias de tipe económico y llenen 
mucho que ver con Intereses crealos; ya que mucha de la pcbreza mundial y partlcutanmente la de los 
paises tert:efTTlundlstas, se la deben prtnclpalmente, a los paises pcderosos. 

H. Strahm y Oswald (1990) sellalan que uno de los problemas de los paises pebres se debe al 
endeudamiento onglnooo per el oírtulo vicioso 'compra ahora y paga mañana', y las cond~lones Inhumanas 
impuestas por el Fondo Monetarto Internacional; que con el pago del serv~io de la deuda, están hlpetecando 
el futuro de los niños pebres. los paises industriallzOOos están convirtiendo a las naciones del Sur en el 
traspabo de su sobreproducción, su basura tóx~a y su chatarra mlliiar. Segun H. Strahm y OswaId (1990) 
Méxlco, se encuentra entre los 17 paises mAs endeudooos, descrtbiéndolos como aquellos que han 
afrontOOo graves dllicultades para atender el servicio de la deUda externa .. 

Blanco (citado en Kliksberg 1993, Pág. XXI) opina que el problema de la pebreza no es un problema 
de los peblllS de siempre. Es el de socledooes que producen la pebreza como un compenente orgánica de 
sus victonas y fracasos. Mientras que para Kliksberg (1993), el problema de la pebreza tiene implicaciones 
éticas, económicas, y peliticas de pnmer orden, que atenta contra los derechos humanos, per mantener a 
sectores amplios de la peblaclón en una situación de desempleo, desnutrición y marglnalidoo. El desasosiego 
social compromete senamente la estabilidad democrática. Sin progreso social y estabilidad democrática, no 
se dan las condiciones Imprescindibles para afrontar las exigencias del desanrollo económico. la desigualdad 
atenta contra el crecimiento económico al reducir los mertados internos, se genera incertidumbre y se aleja 
de hecho, los capitales y cráditos. Además, sin una mano de obra moderna, que implique una peblación en 
buenas condiciones de salud, con educación, capacllaclón avanzada, que sienta que comparte los beneficios 
del desarrollo, difícilmente habra competitividad real frente a un mertado internacional que obliga a competir 
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en base a conocimiento. Entre los pobres, el sector que más ha crecido es el de los 'pobres extremos", las 
familias que aunque destinaran todos sus Ingresos exclusivamente a comprar alimentos (hipótesis Irreal, 
dado que tienen gastos en vivienda. transporte, vestido, etc) Igual no alcanzan a comprar el minimo de 
proteinas y caIorlas necesarias para vMr. Los pobres extremos o Indigentes son casi la mitad de todos los 
pobres. 

Estes (citado en Kliksberg 1993, Pág. 11), considera que en el progreso de los paises se Integran 
numerosos indicadores destinados a medir la calidad de vida; donde el bienestar económico no se traduce 
necesariamente en condiciones sociales mejoradas. Kliksberg, sostiene que puede haber crecimiento, pero 
las desigualdades y políticas sociales débiles, llevan a que no se difunda y el problema social se siga 
agravando. Que la escaJa de la pobreza ltega a 215 millones de latinoamericanos, aconando sus aI\os de 
vida y trayendo "circulos viciosos malditos" de miseria, destrucción de la familia con la que la degradación de 
la dignidad que esla en marcha en América Latina. Para entrentarla se requieren cambios substanciales en 
pollticas, enfoques y aclítudes. Ya que el objetivo final del desanullo, es que la gente viva más aI\os y mejore 
su calidad de vida. Siendo necesario superar las mediciones, en base al ingreso per cápita y pasar a medir 
indicadores como esperanza de vida, escolaridad, participación social. Es preciso superar las resistencias y 
trabajar en la renovación profunda de las políticas económicas, una rearticulación orgánica entre ellas y las 
sociales, la mejora sustancial en la distribución del ingreso, poIiticas sociales agresivas, maximizar la 
participación de la comunidad asistida en los programas, via que ha demostrado tener enormes 
potencialidades, modemizar el sector social del Estado, descentralizar los programas sociales, Incorporar el 
esfuerzo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), formar sisteméticamente Gerentes Sociales. 

Asimismo, que en la Conferencia Mundial sobre Management Social de Copenhague de julio de 
1991, exIstió un total consenso sobre derechos humanos básIcos. Porque no se trata de hacer caridad, sino 
la sociedad es responsable de garantizar a sus miembros, posibilidades de trabajo y satisfacción de sus 
necesidades esenciales; de Igual manera se señaló en la última reunión del Club Roma en Noviembre de 
1991 (citada en Kliksberg 1993, Pág. 12) que el gran problema que tiene la humanidad son: "las presentes 
d~erenclas económicas mundiales, la vasta y extremada pobreza enfrentada al exceso de riqueza" y 
marcando la necesidad de superar la "nsolldarldad de los paises ricos para con los pobres" y "combatir las 
diferentes muestras de egoismo que se manifiestan tanto en el terreno material como en el espiritual ... con 
el fin de Inculcar la solidaridad mundial corno ética suprema de supervivencia". En América Latina debe 
escucharse le advertencia de James Gran~ Director de UNICEF, quien senala que en pobreza "lo peor 
todavla esla por venlf. 

El panorama descrito, es necesario que no sólo lo conozcan los economistas, psicólogos 
educativos, sino todos los profeslonlstas, para que cada uno en su área de trabajo, analice Y contribuya 
dentro de sus posibilidades y oporlunldades a ayudar a encontrar soluciones, aunque sea de manera parcial. 
Ya que sumando esfuerzos los problemas pueden disminuir y hacer que en este planeta se aicance una vida 
más digna y llevadera. . 



CAPiroWUNO 

EL DESARROLLO DEL NJi/o 

1. Aspectos a consltletru en el estzuJJo del tksarroUo infantil 

1.1. ¿Cuál es IIllmportands deestzuJJo del tksarroUo del nJIID? 

El eslUdio de la psioologla educativa in1imtil. r<qUicre como base UD conocimiento profundo del desarrollo del niflo 
de su equipo biológico, de sus ~cas gomnlcs de personalidad, su ritmo de =cimiento, sus motivaciones, 
aptitudes, aotitud _ • la vida, situación accual, modalidad de !dación con la familia Y COI! su comunidad, 
inrerescs Y valores; pam que resulte m \lD8 eoci6n efectiva adeaJada • la realidad de cada uno. Es importante 
coosidemr, que los nif!os aeccn y se aian en sociedades y _ diferentes con influencias múltiples por la 
diversidad de situacillDOS fiDniliarcs; Y lIlmSCulturales de un pafs • otro. Efectos como el divotcio, los hogares 
uniparentales, el1rabl!io de los pad!os, las pedu!baci1lDOS emocionales de los niflos y los defici ...... métodos para 
lraIarlos; el desarrollo de los juicios DlOIlIles; de las aotitudcs sexuales y el wmpodamiento cambiante de quien o 
quienes los ~ lw:cn que su eslUdio sea delicado, dificil e inqxnlllllte. Para 0SIUdiar el aecimienro y el 
desarrollo hwnano infloyen _ factDres, que son jl8I1e intog¡al de las diferentes subculturas • las que 
pertenecen todos los lIÜlos: el status soci.oeconómico de su familia. sus antec:ede"'es étnicos, su 1828, su sexo. Estos 
elementos son..,.,.".nos para _ y W!Dpl<2ll!er al nif!o, son infonnación que rq>resmIa conclusiones que no 
siempre garaatizan sean sufici",_ precisas Y válidas. 

La psicologla del desarrollo infantiI hn proporcionado gran ayuda a la educación pn:escolar, porque hn 
aportado los ootnpOI!eotes esenciales en la fonnación de la _alidad, con da!os y wnclusioncs sobre probltmaS 
tan fundameotales como: la hercocia, la madurnción Y el desarrollo psicológico; la inflnencia del ambiCllle de 
=cimiento y su ritmo; usi como las aptilUdes. 

Las invcstigaciooes de la psicologla del nif!o, ofumno que la primera eIIIjla de vida del niflo es de 
primordial importancia; siendo relevaotes, los primeros cinco aftos de vida pam la fonnación de la personalidad 
humana. Con _ propósito, Gcsell "llegó a afirmar que los aftas infantiIes ddmninan el _ del individno 
tanto como los cimientos y el annazón detenninan la estructumdel edificio" (Sándlez 1983, p.19). 

Es eslUdio de Iaevolución humana se desarrolló a partir delintefés de COIlljlIlI1Ir especies, eo fimción de sus 
simililUdes y difermcias eo varias dimensiooes distintas respecto de la woducta (Mey ... 1968, p.12). 

El eslUdio del desarrollo infantiI time beodicios tanto ¡mb:tioos wmo inrnediam, porque sirve pam 
indicar como se WIIljlOl1a un niflo promedio; y usi poder COIlljlIlI1Ir un nif!o detenninadn wo la lIOIIII3 esIlIblccida 
Puede asegun\rseles a los padres de un niflo que pmoce estar atrasado en el desarrollo, que su hijo está dentro de los 
lúnites de la normalidad; o por el contrario, aconsejar cómo ayudarles a superar cualquier deficiencia. Los 
educadores pnodeo plaoear ~or sus programas llaldémioos una vez que entieodao como aprende el niflo, según 
SU edad (Papalia Y Weodkos 1979, p.2) 

1.2 Aspectos hJst6rloos del estudio del tksarro/Jo Infall/iJ. 

Platón (citBdo ea Newman 1991, p.27), presentó '" SU obra "La República" un plao de educación ooordinado, 
según el proceso del desarrollo de las capacidades inldocmales y de wotrol emotivo. 
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El estudio de la psicologla del niño, así como 01Ias disciplinas de la ciencia, se vio estimu\adas en su 
tiempo por las tesis evo'oOooi_ de Darwin en 1859, expresadas '" la obra "El Origen de las Especies". Se 
destaca que fueron estas ideas d3lwinianas las que CII su inIlujo con la psicología del desarrollo del niño, le 
asignaron DO wlor cientifico ala in1imcia, porque buscaban caracteristicas pcculiares de la especie hwnana y sus 
IlOlOOScon las danás especies vivientes(Mussen, Congery Kagao, 1979, p.24). 

El estudio sistemático de niños con grandes grupos se inició a fina\es del siglo XIX con Stanley Hall 
(1891) de la UniV1:lsidad Ciad<, en los Estados Unidos y fue ODO de los precursorea que se _ por investigar 
los """"""'" de la _ de los niños, información que él obteola de resp_ escritas, tmto de los niños como 
de los padn:s. Por eso, pam Hall, el desarrollo de su técnica a través del cuestionario, fue timd...-I pam 0000= 

los datos que le savirian para desarrollar su convicciÓD de que el estudio del desarrollo inlimtil era de gnm 
ÍIDpO!tmlCÍa para la ",luciÓD del programa del conocimiento del hombre. TllIIÓ de determinar las relaciones que 
median entre las cmcteñsticas de personalidad en los problemas de lliuste y las experiencias ""'-'entes; se 
iotcrosó en las wriaciooes individuales (Mussen, Congery Kagao, 1979, p.25) 

Eo la _ mediewl DO oxistfa OD _ graduado de edocación, donde los temas que se introduclan 
llevaran 110 lMIIlCO progresivo de di&ullad. 

El arte medieval IqJiCS<:lltó • los niños como adultos inmaduro~ inclusive en los siglos XV y XVI 
lIjl8IoceII en pinluias que DO tienen 110 _ ioligioso, reunidos 000 los adultos en el tnIbI\io, el descanso o el 
deporte, con DD8 vestimenta que DO ti ..... cmcteñsticas diferentes a las del adulto. Tampoco ea sus conductas 
lIl3IC3I"OII di1i:reocias, ni en los juegos, ya que erao iguales a los del adulto. Pero, en el siglo xvn bobo 110 cambio 
de actitudes con reJacióo al niño y su moral; los clérigos y hUlll8lli_ como John Locke; de esa época. oomeazoron 
a sugcm la separaciÓD de lo que eran los niños, los adolescentes con respecto de los adulto~ 

Eo 1693 John Locke (citado '" Mussen, Cong.r Y Kogan, 1979. p.22)", cousidero qoe la experiencia y la 
edccaciÓD del niño ..... deu:nninaotes fuodameoIales de so desarrollo, mm cuando reconoció la existencia de 
"propensiones coogéoiJns". La mente del niño, escribió es una tabuJa i8S8 (especie de hoja en blanco) Y por tunto es 
receptivo B toda clase de enseftpnzas". 

La evoluciÓD en los cambios de actitod sabio la educación del niño llevaron a imponer el concepto de 
inocencia en la inJimcia; desde entonoes a los niños se les protegió sobIo cuestiones de temas sexual~ 

Eo el siglo xvrn. las pin1Iaas ya muestran que el niño viste ropa apropiada para so edad y diferente a la 
del adulto. La educaciÓD moral fue ODO de los objetivos de la escuela, quedcndo estrecham_ vincoJada la 
edccación ioligiosa o moml con el "'IJOCIo educativo, donde se proporcionaron las destrem; de la lectura Y 
esaitum. La edccacioo fue cousiderada como la única manem de inttoducir seotimientos de moralidad, aon en las 
cJases sociales inf<riores. 

Eo 1762 Rousseau (citado '" Mussen, Conger y Kagao, 1979, p.12 Y 22), cousidero qoe el oiño está 
dotado de OD seotido moml innato. Eo so h"bro "Emilio", llamó al oiño "noble salVl\ie" que poseía OD conocimiento 
intuitivo de lo bueoo y de lo malo, y al coalla defOltll8ba las IeSlricciones que le imponfa la sociedad. Asimismo, 
"pensaba qoe DO l. baria daño ni al niño ni a la sociedad, si se le dejaba cm:er con poca vigi\aocia y diI<cciÓD de 
los adultos. El niño se vo\verfa cada vez más apto para vMr en el mundo, no en virtud de la inoesaote vigilancia de 
sos lIIII<8Iros y IUtoros, sino porque la na!umle:za lo hnbia do!lldo de 110 0!"<lcI de desarrollo que gamntizaba su 
aecimieato Sm:lo ..... 

Eo el siglo XX fue cuando el estadio _co del niño cobró so verdadera dimensión. Eo esta centuria, 
los psicólogos infaoti\~ como PiBgct, GeseU. Freud, entre otros, con sos investigaciOiles apoItaiOD nuevos 
métodos pamla medici6a de la inJoligencia, bcchos que alentaron ODa preocupacioo y gnm _ por avanzar en el 
conocimiento de la na!umlCla Y del hombre, tmto en los aspectos de so mente, como en la estructura de so 
conaposicióo orgánica. 
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1.3. ¿Cuól es el objeJivo de estudio del tlestum1/D dellIliID? 

PapaIia y Wendkos (1979~ ooosidman que el estudio del desarrollo infantil tiene oomo ~etivo DO sólo desaibiry 
explicar la manera como se dcsarrolloo los oiJ!os, sino predc:cir las """"',_ de etapas post<rioros O modificar su 
progm;o. aJando sea necesario. a través de 0DD!pI0II<Ia' Y CXlIIOCCI' la inftmcia; as! oomo saber el OOilljlOl_ 

promedio para pocIa- oowpaiWIO con relación a la nonna _ccida. F.o el caso de los padres de 110 niIIo 
negligmtc que fuJta _""" a la escuc1a, pueden recibir una adecuada _ psioológica que les pcmriIa 
ayudarlo. 

Por convmicncia metodológica, para esDIdiar el c1aswrollo del ser humano se fiDg/lltllla _ en 
sus difemues 8Sp<CIOS del c1aswrollo; aislandD su desarrollo fisico. intdectual Y emocional. Tal división n:sa1ta 
dificil, ya que las pc:rsonas se dcsarrolloo ODIDO nif10s oompldos. No se puede dividir al individuo en una ai-.. 
fisica, una persona inte1ectual Y un .... emocional; debido a que cada pwI<: de su .... afecIB Y está relaciOllllda, <XlII 

las demás pwI<:S, donde n:sa1ta imposible scpanuIas, porque toc1as oonfmnan un ser total. 

Según Bijou y Baer (1978~ la psiooIogia del c1aswrollo se especializa en el estudio del auso de las 
inttmcciones eotre la conduaa Y los _ ambiODlales, es decir está intcreswla en las vwiables históricas que 
inlIuyeo .. la conduela, en otras palabms en el efecto de las intm!cciones pasadas sobre las intmociones prosmttes. 

La psioologla del desarrollo del nif10 se _ principahnentc, por aquellos patrones que lo rigm, 
haciendo hincapié en los fuáDres que hacen que cada persona sea difmotc de las dcmás El CXlIIOCCI' la in1imcia, 
poedc ayudar a predecir las oood,,_ de etapas post<riorea. Implica no sólo los aspectos biológioos, sino también 
la aoción del medio ambi""" y social. que se manifiesta a ttavés de lo que rodea al nif1o. As{ los cambios de 
oomportamieoto que se pueden obs«wr en las investigaciones que se reolizan, midiendo Y lC(!isInmdo el 
cm:imi0Dl0 fision. _ un 'q¡nimiento del progm;o de la expm¡ión emocional; del desarrollo del lenguaje, 
desde el seacillo balbuceo de un bebé, _ el babia más madura Y gmdua1m""" corm:Ia, prerendiendo explicar la 
llI7im por la cual se presealaD detaminados oompor1WDieIIto 

Las dif.....aas individuales artre los nif10s pueden ... tan g¡aodcs, que _ y desapa¡ecen '" las etapas 
de vida de difemues épocas. As{ Ia!<mos que es posible que una nifla a los dos aflos de edad, ya baya alcanzado 
ciertos aciertos .. su desarrollo fisioo y que tal vez un nif10 DO lo a1cance _ <btro de un afio; sin embw¡¡o. es 
posible que ese nifio sea más avanzado social o inte]edIl8lrnmte. 

Anraionnerm:, el .-- de las investigaciones sobre el c1aswrollo del nif10 se ceottaba sólo en rq¡isttar 
aquellos comportwnieuros obsavab1as, Y .. croar nonnas con base en ello. Sin embargo, han evolucionado '" 
fonna amplia troIaDdo de expliClD' la llI7im por la cual se presealaD ddmminados OOIDjJOi lBDlienros. 

Los estudios del desarrollo humano. han contribuido con conocimientos de seguimiODlO por la oontuinidad 
de la evolución del hombre, desde el nacimiento, de cómo se desarrolla su aparato biológioo y su sistema nervioso 
central, _ cómo van sintcIizándose sus fimciones psicológicas en cada linea de su c1aswrollo. 

El concepto de desarrollo lIODIl8l del nif1o. puede nplicar.¡o a ccnductas que <btro de ciertos lDIJ80S 
aparecen o se espera que _ez.ca¡¡ a detaminadas ndades, OOIDO son: en los aspectos molOlOs, su primer poso, '" 
el 1enguqje su primera palabm y sonrisa. Se noepIa una grno cantidad de difereru:ias individuales; resultando 
importnotc idcotifiClD' qué """"',...., 000 qué edades promedio deben presentarse, ya que en todos los casos, estas 
edades significan solam""" promedios, porque oingún nif10 sel!iusla a la tosa promedio del desarrollo en todos sus 
8Sp<CIOS de crecimiento. 

Las desviaciones que se poedco dar con respeao a las normas, son ooosideradas como causales de 
problemas biológicos o por fuJta de estinrulación. Un ejemplo seria la dificu11Dd de eslablecer _ qué punlo UD 
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niño es activo, hipaactivo, pasivo o simpI""""e tmnquilo. Es importante señalar, que las desviaciones deben SO' 

detectadas y atmdidas tempnma Y opommamente por Wl profesional que conozca las condiciones óptimas y el 
tratarnimto para oúec:alo y proporcionárselo al niílo, para su corrección y bienestar. 

El oiIlo que pase la mayor parte del tiempo con padres cmiñosos, proporcionándole educación y buen 
tnItO, pero poco tiempo con oiIlos de su misma edad; probablemente _ un bum dominio del idioma, pero no 
salm\ muy bien cómo abordar, jugar e intmeIaciooarse con otro oiIlo. 

Las ooncIusiooes no se putden geocmlizar, aplicándolas sin antes tomar algunas consideraciones en ciertos 
asPectos; por ejemplo, mI niflo que haya oacido de una adolescente desnutrida Y que se crie en una choza 
. :&iulcsin8, no conozca a su ~ no teogasu.ficieote para comer. vea por si misma la mayor parte del tiempo, casi 
no bable con nadie y reciba una deficiente educación. Lo que se diga del uno casi ntmC8 se podrá aplicar. otro. 

J..I •• f2ui es /JesJurrJ1Jo, Ma4uTtlción y Crecimiento tkl MRo? 

Antes de bablar de desarrollo, maduración, y crecimiento resulta importante definir brev=eote lo que se entiende 
por ooodocta, porque. través de.na se detennina e! desarrollo, maduración y crecimiento del oiIlo. En términos de 
un esquema pam lID análisis funcional, conducta es una función de eventos de la situación presente y en la lústoria 
de inteIacciooes pmias. Es la a<:<ión de un organismo sobre su medio exkmo. Skinner (1953a; citado en Hilgard y 
llow1:r 1975, p. 128), la define como parte de! funcionamiento de un organismo que actúa o esIá en cont:K:to coo el 
mtmdo externo. 

Nava-Rivcm (1967) considan, la conducta como una serie de medio~ procesos y finalidades de la acción. 
O bien, como una manifeslDOión adaptativa de los sisIemas funcionales complejos del sisItma .",,;oso, en los 
bmnanos siempre tiene finalidades que le dan un significado doble: lógioo biológioo y semántico hWllllllO. Pma 
Pd!Jt.Tones (1987), es todo movimiento que resulta de la inleroCCión _ e! sisItma oeuromioendocrino y W1 

estimulo que dio lugar a él. 

EstImulo para Nava-Rivcm (1976), es todo eambio del medio externo capaz de prodocir una resp= 
activa al aplicmse a un ser vivo. Bijou y Baer (1978), los divide eu fisico~ qufmico~ organicislas y social~ Deben 
ser med!bles y controlables, ya sea din:otamente, o por medio de instrumeoto~ Las funciones estfmulo se _1rnD 
simple y objelÍV3Dl<ale sobre las = con las que los estimulos controJau la ooodocta, la producen, la 
fortalecen o la debilitan, seiIalan las ocasiones para su ocurrencia o no-ocurn:ncia, la generalizan a situaciones o 
problemas auevo~ Para comprender e! desarrollo psicológico del oiIlo, son éstas las clases de acciones que se 
neoesitan pmdecir. Y el concepto de función estfmulo es precisamente el tipo de concopto que pone orden a la grnn 
variedad de estImulos que constituyen el mundo del nii10. 

Desarrollarse es ir integnmdo las funciones simples en complej~ es decir, como una serie de conceptos de 
tipo biológioo o neuro16gico. Sherrington (1906), afirmó que las funciones cerebmles superiores como ellenguaje, 
no poedeo =se sin la base de toda una serie de funciones sencillas para podetse realizar. 19uabneote suoede a las 
psicológicas. que para la comprensión de lo intrasIquico debe existir una formación previa de estructw'aS con 1W. 

manejo adecuado a ciertas crisis de desarrollo. p:D'D que puedan ocwrir los fenómenos nuevos más complejos que 
debeu estar apoyados por los sencillos (!salas, Sall~ Estrada, DaUal, Katz 1976, p.72). 

Para HOt[!ID1 (1964; citado en Papaliay Weodkosl988, p.2), el desmrollo del nmo se centra en dos formas; 
una cuantitativa y otra cualitativa; es decir, que los niilos cambian con el tiempo, tanto fisica, como 
condnctualtttente. El cambio cuantitativo es bastante claro y relativamente fácil de medir; esIá basado en el 
crecimiento del nii10 en ténninos de _ Y peso, de la expansión de su vocabuIatio, la prolifereción de destrez;as 

fisicas y el número de relaciones con otras personas. 
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El cambio cualitativo es mucho más complejo, ya que incluye variaciones en el funcionamiatto 
conducIuaI. Cambios que distinguen al bebé del niño que empieza a caminar, o al que habla de aquél que aún DO lo 
hace, mismos que trazan el aecimiento de la inteIigeocia, la creatividad, la sociabilidad, la momIidad. Se rcfie=, 
al cambio que no puede predecirse a partir de las conduoI>s anteriores, por ejemplo, la etapa preopaacional del 
desarrollo inleleauai descrita por Piaget, es diferente a la SClSOriomolOIB, ya que el becbo de conocer las 
caracteristicas de la primera eIapa, no permite predecir cómo será la siguiente, porque en cada una surgen 
caracteristicas que no pueden ser reducidas a niveles inferiores. por lo tanto, estas caractcristicas son 
cualitativamente difcreotes (Reesey Upsitl, 1970; citados en PapaIia y Wendkos, 1979, p.3). 

Paro KeIIy (1982); Y Suárez (1992), el desarrollo expm;a el despliegue gradual Y ordenado de las 
caracteristicas de los estadios sucesivos de aocimimto; presupone que implica cambios de simples a complejos 
hacia una madurez de la conducta cada vez mayor que abarca modificaciones cualitativas, con 1m aum_ 
continuo del poder operativo y fimcional Y de coordinación entre mmte Y eu<rpo que conduce a la l!llIdu=. 

Además, paro Suárez (19921 el desarrollo del niño implica no sólo los aspcx:IOS biológioos, sino también la 
acción del ambiente y del medio social, que se maoifiesla a lIDVés de lo que rodea al niño, no se puede dudar que 
sea la bistnria do un individun desde sns primcrns etapas, como seria el vinaJlo _hijo, y sns relaciones, los 
que contribuyan a la fonnación de la personaJidad Los factores psicológicos actúan en el niño ño sólo desde su 
nacimiento, sino que _ presentes en bueun medida desde la concepción. 

• Deflnicióll de Ml1IIIlracl4/1. 

SclmeirIa (1966; citada en Isalas et al 1976, p. 87), madunJción es 01 tiempo requerido paro establecer cada 1imci6n, 
o bien que el organismo biológioo que nace con 1Dl equipo determinado necesite actuar con relación a su ambiente. 
paro que al ir madunmdo, le sea posiblo realizar sus fimcioaes Porquo desde su inicio está recibiendo y adUaDdo 
con su medio ambiente, Uegando a un momento eo que los soportes y los cambios exteriores, as! como los 
interiores coincidan paro que 0CU!TlI el tiempo de iniciación de cada función; Y cuando llega, se eotiende que ese 
organismo ha madurado. También consiste en la combinación de los procesos de aocimiento y difereociación 
asociados a los efectos orgánicos que sobreviven de las etapas más primitivas del desarrollo que WUbastm con la 
experiencia, como las atribuciones que sobre el desarrollo ej= todos los esduruIos de todas las fuentes 
disponibles, incIuymdo los efectos fimcionales y orgánicos que sobreviven de dichas etapas más primitivas del 
desarrollo. 

Mey... (1968), entiende la madunJción, como los cambios en la conducta que se ofectúan 
independientemente de las inlluencias ambieotales; es decir, madunJción o oomportamiento filogenético, tales 
como 01 deslizamiento, desplazamiento, la convcrsoci6n y la trepa, son algunas de las oonducbJs que se presenlm! 
de manera natumI, indepen:!óen_eote de la inllnencia ambiental, ya que son producto de la condición genética de 
la especie. Mientras que aptitud, es el resuI1ado de madunJción suficiente en la que las inlluencias ambientales 
resultan eficaces. BusheU Jr. y Burgess (1969), definen la madunJción, oomo el conjunto de procesos biológicos o 
fisiológicos que cambian sistemáticamente con el paso del tiempo, independientemente de eventos extmlos 
especificas. Para KeIIy (19821 significa el proceso de aecimiento in_o; que consiste en los cambios 
estructumIes y coonIinaciones ooa el sisU:ma nervioso, junto con \DI nivel de desarrollo de las fimciones mmtales 

la madurez paro 01 educador, es \DI apoyo, por el bocho de que la dislribución de muchos aspectoS dolos 
planes educativos está determinados por el gradn de madurez de los altmmos. 

Paro Jirnéoez (1983), los factores necesarios paro que el niño pueda aprender a leer ooa cierta posibilidad 
de acierto, serian los siguientes: 

1) Foctoros fisiológicos: visión, audición, motricidad 
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2) Factores intelectuales: edad mental, vocabulwio. 
3) Factores ambi<males: ambiente familiar, eultwl11, el problema del idioma 
4) Factores emocionales. 

Desde el punto de vista genético, maduración se designa en sus sentidos simples como proceso de 
aecimiento, que culmina en la madurez. También se designa como un proceso de crecimiento interno, consiste 
principalmente Cl cambios esuucturales y coordinaciones con el sistema nervioso. 

• Dej/nkMII de "Creclmimlo" y SIlS Principios. 

lsaias ce al (1976), define el aecim.iento. como los cambios que resultan por el aumento de t~idos. Tmnbién. es el 
de diferenciación que se refiere a los cambios en los aspectos estructurales por el 8WllCUtO de edad. Pnra Suárez 
(1992), supone cambios estructurales y fimcionnles e implicn mayores dimensiones. indicando awnento en 
cantidad. El crecimiento puede realizarse con intennitencia. 

KeUy (1982), sostiene que la incapacidad del nilIo poro crecer y desarrollarse nonnalmente, 
frecucntcmc::ute se considera como el origen de un pobre estado nutritivo, de Wl desequilibrio gloudular u otros 
estados pajudiciaJes; además 10 fisico está íntimamente relacionado a lo mental y SU influencia es decisiva sobre su 
adaptación. PII!lI UD maostto los principios del desarrollo y crecimiento de IIlayor signifieade son: 

1) El pr= de desarrollo y crecimiento es continuo, grndoaJ y ordenndo. 
2) Todos los aspectos del desarmllo están relocionados mutuamente. 
3) Dicho proceso está influido por la herencia y el medio ambiente. 
4) En el ritmo del crecimiento se dan diferencias individuales; en las diversas partes y estructuras del 

cuerpo que parecen poseer también su ritmo de crecimiento propio. 
S) El crecimienlO y desarrollo pucdeu adelantarse o retrasarse. 
6) Su ritmo es más rápido en los primeros afios de la vida 
7) Gcncrolmente.. en bls nifuls culmina el proceso de maduración más rápidamente que en los niños. 

• Factores que influyen el! el Crecimiento y Desarrollo del N/1Io. 

KeUy (1982), afirma que i()~ fa¡;tom¡ que influyen sobre el crecimiento_y_ desarmllo del nilIo dependen de tres 
factores: de la herencia, lo adquirido y el uso que se haga de ambos, es decir, la herencia, el medio mnbicn.e l; la 
libertad humana o libre albedrío; pero sólo serán revisados los dos primero, 

a) HerenckJ 

Kelly (1982), considero que b ..... da, supone una scm~anza oIgánica basada en la descendencia, que es inherente 
• la natureleza del nillo, denominándose sn naturalem original. Es el modo de transmitir • los unlos las 
caroctcristicas reales y potenciales de los padres. Es l. relnción entre generación y generación. Estohlece poro cmla 
individuo, WUl pauta general de desarmllo posible. Cousiste en el traslado y reproducción al nilIo, de sus 
camcterfsticas uncestrnJ.es. tanto reales como potenciales. Rasgos y características que incluyen lo estructura 
cnrpoml, el color de la pie~ el sistema nervioso capaz de ~orcer un alcance determinado. La capacidad e intensidad 
de la reacción. las nonnas y ritmos básicos del aecim.ic:nto fijados en cada individuo, así como teda una dotnción 
biológica 
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El ser humano está compuesto de dos tipos de células: las corpomles o somáticas y las reproduc!Orns o 
germinales; la herencia depende de estas últimas 

En 1895 realizó MendeL el primer estudio sistemático y descubrió la ley básica de la hereneia quien fue 
atrnido por las leyes de Darwin por los años 1857 y 1859 (1822-1884. cilado en Ke\Iy 1982. p. 189). 

Kelly ( 1982). plantea los principios generales de la herencia pueden fonnul .... de l. siguiento manera 

1) LQShijos tienen la tendencia a parecerse. en su aspecto fisico a sus padres. 

2) Se producen variaciones, pues dentro de las especies hay diferencias. Ya que no existen dos individuos 
iguales. 

3) La herencia no depende sólo del padre Y la madre, sino de las dos líneas de antepasados de ambas 
familias. 

4) Todas las QmJjdades. hereditarias no son evidentes al nacer. 

5) La h....,cia supone W1lI capacidad general plD1l ciertas cosas, mós bien que • W1lI capacidad especifica; 
es decir. que lo que se hereda es el total de l. potenciali=:ión (entendiéndose. la capacidad intrinseca del 
desanoUo), que pueden manifeslmse sólo en el curso del desarroUo bajo condiciones adeenndns. 

6) Las camctr:risticas adquiridas no son hereditarias. 

b) Medio Ambiente. 

Para Kelly (1982), el medio ambiente es un factor aplicado a las condiciones, influencias y fuerzas que modifican y 
ejercen tul efecto sobre el crecimiento y desarrollo, desde el instante de la concepción, incluye factores morales., 
mentaJes y físicos que rodean al niño; las influencias sociales. educativas y domésticas con las que se relaciona Es 
el campo en el que se desarroUan los rasgos y filcu\tades hereditarios del niño. La herencia swninistra las materias 
primas sobre las que actúa. Esta proporciona al niflo un equipo general innato, mientrru> que el medio da la 
oportunidad necesaria PID1l el desarroUo y crecimiento de dichos rasgos y earaeteristicas hereditarias. El niño posee 
numerosas facultades que pueden o no manifesrarse, según el medio en el que se desenvuelva 

La herencia y el medio ambiente, desempeñan WI papel fundamental en el desarrollo del njno a través de 
su interacción mutua. 

Sin embargo, en muchos casos, las investigaciones reflejan mucho más la representación del niño 
oocidental de clase media, que ha crecido en un hogar ideal, qne ha recibido buena atención, adecuada alimentación 
y edocación Aón en estos grupos se loeu1izan grandes diferencias. Se parte de l. disponibilidad Y actitudes del 
adulto. 

1.5_ Considerru:iDnes importantes en la l1ffancia del Mño. 

• Algunas Circunstancias del EnrJxua:o Y del Parto (prenatal, perlnatal y pru1nallll) 

Desde tiempos remotos, los filósofos, los médicos, los psicólogos y otros profesionales interesados en el desarrollo 
hnmano se hao planteado hasta qué ponto las experiencias prenatales y de la primera infancia, afectan a las 
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personas en el futuro y durante toda su vi~ saber si las conductas se desarrollan siguiendo algún patrón 
predetmninado. ¿Qué ocurre a una edad determinada, independientemente de cualquier experiencia temprana en 
particular. o por el conttario. necesitan niveles específicos de estlmulaciÓD para que haya un nonnaI o mejor 
desarrollo? 

Las investigaciones clini<:as acerca de! desarrollo del niño, como las realiz.'1das por Spitz (19691 MllhIer 
(1965), Nágera (1963), A Frcud (1965), entre otro~ han esrudiado a través de la observación directa de los 
fc:06mt:nos que en cada caso se repiten, la importancia del momento en qu.. ocurre UD suceso; su duración, el 
impaoto de las primcr.¡s ~ dependiendo de su naturaleza; proporcionan la fwulamentaci60 de 
diagnósticos. Así se tiene la psicologfa gest\ltica, los estudios de Piaget, la teorin del aprendizaje, las escuelas 
psiro:maJítjcas, más recientemente a la teoJogia y en genernl, tod$las escuelas de la psicología que contribuyen al 
eonocimiento del d<:sarrollo infantil (IsaIas ct al 1976, p.ll) 

Yarrow (1961), Terr (19lIO), entre otros, han examinado la magnitud de los efectos de las primcr.¡s 
experi~ sobre las eondicioDCS de privaci60 extrema, tales como: el aislmniento precoz y total a que son 
sometidos los monos de fllboratorin, o la reclusi60 de niños pequeilos en orfanatos en donde no reciben el estimulo 
sensorial, fisieo y psicológico que necesitan. Luego se miden los efectos inmediatos y mediatos de tales 
experiencias. Donde se evalúnn si es posible superw los efectos de las primeras experiencias negntivas, por 
ejemplo, ooI0ca0 a los niños y a los DIODOS en ambientes más estimulantes (citados en Papalia y Wendkos 1988, 
p.IO). 

Los fuctores que influyen en el desarrollo del ser humano, surgen notes de que el individoo sea concebido, 
se refieren • la persottaIidad Y madurez de los padres, a las circunstancias que detenninaron e! cmbaruzo, si fu<: 
planeado, esperado, deseado, no deseado, repudiado, pom ello es necesmio COIlOCC" e! estado emocional de la 
madre durante el embaruzo; sus relaciones con e!llIllrido, con la familia, la existencia de problemas económicos; 
porque éstas, detonninan l. actitud de rechazo o aceptnción por parte de los padn:s en el destino del producto (la 
qne de ser tan extrema, pnede culminar en e! aborto), misma que inUuirá en la vida del niño y su fuluro, su 
autoccm1ianza y su patepciÓD de la aceptJci60 de los demás. Las actitudes de los padn:s hacia el producto cuando 
SOD poco fuvOIllbIes, como por ejemplo, conndo el embaruzo se prodoce en una madre soltf:rn, • la que 
generalmente le viene a ttastomar todos sus planes y su mnbiente social; o si ésta es abandonada a su suerte con mI 

prodocto de SUS acciones, ala que tal Vc:T. considera pecaminosas y le prodoceo culpa e indignidad. También, si se 
prodoce en una madre que tiene ya varios hijos y sólo le viene a empcornr su situación económica 

La actitud de los padn:s en el embaruzo muy deseado es dif_, cuando ocum: tm1límnente o porque ha 
sido precedido por varios abortos, por su JlR'OC1IP3CÍ60 y miedo a perdet el prodocto, que se transforma en lo más 
impartmltt. Posteriormente, la familia proporciooa condoctas de sob.t¡Ao-"lo al niño, al que concibe como 
delicado, fiágiI y débil, haciéndolo sentir igual, en su relaci60 con otros niños, tanto en sus actitudes escolares 
como en SU Vida adulra Además, si • esta situa:ión, se agregan que el producto se complica con ltIDeIlIlZ3S de 
aborto o de parto prematuro, o si se trató de ser intemDnpir, los resultados podrian complicarse y desencadenar en 
iD! posible daflo cerebral que afectarin e! desarrollo de la pc:rsonaIidod del niño o prodoQr defectos de conducta, en 
su sociolimcióo y aprendizaje escolar, que sumados a otros factores posteriores (IsaIas ct al p.13). 

Tnmbién, los vómitos durante el embaruzo, las iiiIICillIZIlS de aborto o parto praruitUrO, osi como, los 
estados depresivos o psicóticos en relaci60 con e! embarazo, hnn sido considera<'os como equivalentes de rechazo. 

Las cimmstwcias que rodean al parto, tnmbién son impormtes para el fuluro del apmmo mental y su 
conocimiento es troscendeotal para la comprensión int<gtaI del apaniIo psicológico del niño. 

fn algunos casos, la disfuoci60 cerebral o retros<> mental de UD pociente, se ha considerado como su 
origen, al Inibl!jo de parto prolcmgado, entre otros 3i1Iec'<"lemea porque sugi.... que hnho hipoxia, o bien, la 
utilimci60 de fórceps, maniobras traumiIIicas, cesáreas o pwto gemelar. Otro ejemplo sería, e! cambio repentino de 
presi60 producido por una cesárea, ya que puede tener efectos nocivos en el sistema nervioso central del producto. 
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La utilización de anestesia general aparece como otro antecedente de gran importancia en algunos casos de daño 
cerebral mínimo. 

Las cin:un-.:ias psicológicas constituyen dif....ues actitudes de la madre hacia el nilIo. Algunas madres 
verbalimn su recbazo hacia el producto Y hacia su marido. Posiblentente el recbazo no tenga su origca en el parto; 
pero éste, si podría modificar la actitud que la madre va a tener hacia su hijo en el futuro imnediato. Algunas 
madres presentan recbazo hacia su condición de mujeres, tanto en lo biológico como en lo social. 

La explomción de dotes sobre el desmrollo del nilIo, ",fleja la importancia con n:lación a la actitud y 
reacciones de ambos padres hacia el nacimiento del hijo, !ales como: la primera vez que lo vieron ¿qué les pareció, 
qué emociones experimentaron. en dónde esIDba el padre en el momento del nacimiento? 

Rank (1929; citado en lsalas el al 1976, p.15, 40), ha desmrollado una corriente ideológica que da excesiva 
importancia al trauma del nacimiento como origca de _os psioológicos; y lo considera como el origen de 
toda rospuesIa a la ansiedad y, de los trastornos de personalidad en la vida adulta. El cambio a que es sometido el 
individno al nacer: la variación de presión, c:xpulsión mecánica, asfixia inminente. 

Pam Meyer (1968), el llanto en el momento del nacimiento ha sido intelpretndo de diversas man .... ; 
como el temor de abandonar la matriz o como una reacción de ansiedad ante el enfu:ntamiento con el nnmdo, 
Actualmente, se considera como reacción n:1leja estimnlada por el repentino paso de aire a través de las cuerdas 
vocales. El recién nacido, desde el punto de vista psicológico, aun no tiene estimulos que alcancen imágenes 
mnémicas evocables por lo que no existe un aparato men!al con le¡nescmtaciones de ningóo objeto. Los objetos del 
exterior que de alguna forma estimulan sus sentidos no evocan ninguna imagen mc:otal, ya que no cuenta con la 
madumción necesaria de las vlas nerviosas hacia la _ por lo que carece de concienciación y n:sonancia 
afectiva que afecte al bebé que experimenla displacer. Está equipado de lUlOS cuantos ¡eflojos nmy primitivos, es 
casi incapaz de reaccionar ante otras personas. mientl'a$ que meses después responde con graciosas reacciones haciA 
el amor matrma1. 

K.annec (1968), y posteriorntente, por Malher (1972), (citados en ¡safas el al 1976, p.l7) llamaron 
"autismo" al estado donde no existen represc:ntaciones en su mente, ni de sí mismo. 

Fn:ud (1914), Spitz (1965), (citados en ¡safas el al 1976, p.I7), consideran desde el punto de viSiD 
psicoanalítico, toda atención y euorgfa se encuenlran vúgenes en el apmato men!al de ID! nilIo, donde no hay ningún 
objeto, ni imágenes de él; al que Damaron narcisismo primario al fenómeno de "etapa sin objetos"; es decir, donde 
está completamente solo, y no distingue emocionalmente la existencia de nada, ni nadie y ni siquiera de su misma 
persona. 

Segóo Kanner (1949; citado en lsaias et al 1976, p.18), se llama aorismo infaoril _ a la entidad 
patológica, cuando un nilIo aece pennaneciendo en estado autisI3, ya sea por IlIZOnes biológicas (defectos 
funcionales) o por falta de estimulación psioológica. 

La Escuela clásica u Oitodoxa, pos!aIa que al nacimiento del apmato men!al, está formado básicmnente por 
la represc:ntación men!al de los impulso~ o sea, lo que se deuomina "ello". En el nacimiento, el "Yo" no existe sino 
se desmrolla en fonna gradual en todas sus funciones, a I1IÍz de la intenlCción madn: - hijo. Tampoco el "Super-yo", 
porque su desmrollo es posterior al del "Yo"; pero M. Klein (1979) dioe, que oauren en ID! periodo mucho más 
temprnno que lo que se pos!aIaen dicha escuela Oitodoxa (Ismas el al 1976, p.40). 

Segóo Kelly (1982), el nifto al nacer, se encuenlill en un estado to!al de indefen~ón, mayor que en 
cualquiera del más desprotegido de los aninIalos. Si el nilIo fuera abandonado a sus propios recurso~ falleceda en 
un plazo de pocas horas. El nifto al nacer, cuenta con un equipo biológico muy frágil; se halla en un estado de 
inmadurez total, necesitando de la madre tanto en el orden físico como en el psíquico. La carencia afectiva en estos 
primeros años puede ser fatal para su futuro desarrollo, e incluso puede ocasionarle la muerte porque necesita en 
esos primeros ailas, tanto del cmiño y c:ontado afectivo de la madIe como del alimento 1llII!i:rial. Requi= de 
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CODSIanIe ateDción Y gratificación; experimenla sensaciones no agradables para las que tiene poca tolClllllcia a la 
frustración. Lo único que necesita, es que sean _das y satisf«bas sus necesidades básicas. El amor se origina 
en las caricias suaves. Además, que los comportamientos manifiestos relacionados con cada emociÓD tienen 
pab'OneS de reacción claramente distinguibles 

La impoItancia del CXlII1acto entre la madn: Y el bebé es básica; tlII vez más para la madre, para que 
JIIlIIIICIJ8a Y desarroUe mi bum estado emócional de su bijo. Frcodman (1973), seIlala que los recién nacidos que 
por aJguna amsa han sido separados de la madre, aún cuando tm solo sea temporaImcotc, presc:man mi atraso 
evidente de su desanoIIo, es al caso de niflos prema!UIOS. que al "" separados lCmpOIlIImente de la madre, 
intmumpc:n al proceso de aooci6n de _ de la madre, que ha ido lIUIIIeIItmdo desde que el producto se haJJaha 
en al útero. También .. los animaJes se observan estos fm6mcoos, y es bien conocido, de JlCmIS que abom:cc:n a 
sus cachorros y los redIazan, ~ándolos morir de inanición, o momdo algún otro factor ha intaferido con la 
rolación madn:. hijo (Isalas el al 1976, p.16). 

Para KameI, (1976; citado en Papaliay Wendkos 1988, p.IO), Iasprimerns horas después del nacimiClllO 
oonstiluy<O UD periodo para la unión de la madn: e bijo. Si ambos se sepa!lIIl por UD periodo prolongado 
inmoti __ después del nacimiento, puede l'OIllJl"I'SC el Jazo = madn:. bijo, tm necesario para el desmroUo 
cmDCional Y saludable del recién nacido. 

Jsaía< el al (1976), ha llamado aulismo pri1lllUlo alas _ones que impidan al niflo llegar a hacer algún 
contacto con su madre. permaneciendo el resto de su existencia enclaustrado en su interior mismo, fonnando \Dl 

circuito ccrrndo donde jamás logre penettar al mundo exterior, donde por más esfumo por sobmivir, el 
orgaoismo hace lo imposlble por bastarse • si mismo. O bien, aulismo secundarlo. al que en su segundo paso el 
niflo _ regresar abi, después de haber hec:bo conIacIo de algún modo 000 la madre, Y estlII>learlo, y que ha 
rcsuhado por aJguna causa 000 esfumos fiI1Iidos, no quedándole más que regresar a sí mismo; o sea, a su priInel' 
n:fu¡¡io, como si se tratase de om huevo del que se ha in_ salir, Y DO ha encorurado n:spuesta vitaJ que le 
pcnnitiese seguir viviendo en el mnodo externo. La madn: es el único medio • ttavés del cual le es posible dar el 
paso de sa1ida hacia la vida. 

WIlIsoII (1919; citndo en Meya- 1968, p.lOO), ottihuyó significado alas rtacciooes de los recién nacidos, 
dccbr.mdo que la im, el temor y el mnor son las tres emocioues primarias que se haJlan presentes en el momento 
del alumhramiento, se provoca im momdo se sujetm los brnzos y las piornos de las criaturas Y se oprime su llllriz, 
mientras que el temor swge oon la presentación hrusca de UD sonido fuerte o una calda repentina. 

El bebé a veoes, en la segunda semaoa de vida, muestra soorisas que reOejan UD estado pIacen1m>, 
particuJannmte al estar semidormido o mamando; pero son sonrisas ~ porque no rqm:sentan ninguna 
rolación cmDCiona1 000 aJguieD. 

Los Cambios que se presc:man ~ '" los niflos entre los Ocho y loS trece meses de CeJad; presc:man oma 
correlación .. Ir<: los diVClSOS aspectos de su desarrollo. El niflo que domina la noción de que mi objeto o persona 
sigue oxistieudo aom euaodo no poeda verio han\, que el niflo comience a experimentar la angustia de separación o 
el temor de que su madn: no welva a aparecer después de que se haya ido. 

Kagan (1979; cilado .. PapaIia y Wendkos 1988, p. 18) afirma que el niflo se siente angustiado porque 
pnede recordar que su madn: estaba preseute Y compara ese recuerdo momdo se ausenta. Su angustia no es la única 
causa, sino que se pregunta, si estará so madn: preseute de nnevo y no lo sabe. Esto le causa miedo _ su 
incapacidad de resolver la inconsistencia entre la prcseuda anterior de la madn: Y SU lIIISCIlcia. La angustia de 
separación, es .... expcricru:ia cmDCiona1, que está muy ligada con la memoria y la habilidad de imaginar el futuro, 
las cuales son capacidades intelednales. 

Según Jsaía< el al, d. acuerdo a diversos _ plD1l Frend (1926), <Xisre una fase de separación de los 
cuatro, seis, diez, o trece meses, en la cuaJ, el niflo presenta ansiedad de separación por la madre de ........ intensa. 
y Hora momdo lo aborda UD oxtruño; a este fenómeno lo describió Frend como \DI tipo de ansiedad de "miedo a 
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p<rder al objeto", es d<cir • ser separado o abandonado por la madre; ya qw: en esIa fase la disponibilidad de la 
madre es ex\TCIlII"'amm!e impollllme. SpiIz (1965); y para Malher (I96S~ al bebé emm en CUIIIro fBscs: 
separ¡¡ción, pzáctica, rrrnnciliaciQn (~",,), que se cxtic:nde basIB al trigésimo _ mes de vidB Y 
formación de tnnghmci8 objetal. 

TIID1bién Spitz, (1947). descubrió romo entidad (impOtlmlCia de .... oosa; o constituye la ....... o la 
fOlUill de una cosa) nosológica (nosos, signilka c:nfennedad) la "dc¡nesiÓD anaclítica", consistmte 011 al dcsinIcn!s 
del bebé, pérdid¡¡ de sus logros motores, tristeza, lIIIOJCXia, de gradual a sevem, que produoe gmn pérdid¡¡ de peso, 
deshidratación, finalmCllte, marasmo y muerte por complicaciones Este cuadro se presenta cuando es separado cid 
objeto _ entro al _ Y el decbnodllVo mes de vida; es decir, C!!lIIWo al bebé ya ba -'>Iccidn .... reIacióI! 
intensa con la figum materna Es un cuadro progresivo y -. si la figum materna DO es sustituid¡¡ por otra, qne esIé 
afectivamente a disposiciÓD cid beb6. A Frcud. BIJItin8bam (19441 afinn¡¡ que los casos lIlIIs severos han sido 
desailOS en tiempos de _ C!!lIIWo los bebés que penlfan a sus padra. futron reeluidns en anlas, en donde DO _una figummat<masustitutB(lsalasetall976, p.20). 

Yarrow (1961; citado en Meyes 1968, p.14)1 sus OSIUdios cIemno>tran que los niftos sep8I1Idns de sos 
madres y aiados en instituciones que les brindBn un minimo de csdmulo _o y social; que la ausonáa de 
csdmulos adcn,ados está rdacionadD con la manifeslaciÓD de _ oondJ ..... adpi<:as. 

De ........ro a di-.os autores Papalia Y Wendkos (19881 para T.". (1980), no es posible que lDI8 

experiencia <8IJSO dafios ineversJbles, mmqoe si podria serlo un incideate tmumático, como ser scc:u<:SInIdn o 
molestado sexua1menJe, porque podria llegar • __ consecuencia. emocionales. Los seres bamanos son 
iru:rolblcmcnte flcxJblcs, con Iieeufncia son capaoes de _ ilesos de las lIlIIs homndas oxpcriaJciBs. 
Probablcmentc, las vivencias rq>etitivas de privación _ y tcmpnma causen dafio, pm> si se SUSIIIIe al nifto a 
tiempo de un ambiente ¡.ad,."ado, • mawdo es posible contnJm:sIBr tui .. efectos pCljudicialcs. Yarrow (1979) d¡¡ 
un ~cmplo, sobre niftos, que han sido n:scatados de situaciones tmumáticas diciendo que DO lIIUCStnm mayon:s 
tmstomos ni desajustes lIlIIs lJJrdc en la vida. 

Algunos investigadores como, Wmnico~ (1~3; lsalas et al 1976, p.21) afinn¡¡ que c:xistc un porIodc al 
que llamó objeto InIIISicional; en al que al nifto desmrolla un _ afectivo intenso con un objeIo qne 
~ es ... oso de peluchc, cua1quier _, un paiIal, un smapc, aomquc esIé viejo y deteriorado, cte.; 
cualquier intento de sepamr\o de él produoe inm..tjat¡¡¡ncnte rc:aociÓD de ansiedad, ll:Diendn que _ en so 
posesiÓD sin poderse sustituir, es algo que puede manipular • su antojo, ya que el olvidar al objeIo transiciona1 
oeasiuntuia largas hoJas de llamo, inIranquilidDd Y ansicdBd cid bebé. 

Sánchcz C= (1983) descnbc las siguientes etapa<; en el desmrollo del nifto: 

Primera etapa egoeósmica (desde el nacimicmo basIB los 2 aftos} Se ba comprobado que el feto posee 
una sensibilidad propioceptiv¡¡ (se siCllte a si mismo) Y que las vias sensitivas existen JDJJCho antes cid nacimicmo; 
asl, el gusto es el sentido que primero se desarrolla (el feto es sensJble al sabor amargo y dalcc 1 seguido cid olfalo 
Y las sensacioaes 1JÍáilcs; incluso los nervios ópticos y acústicos CSIáo ya forutados antes de nacer. Por otra parte, la 
madre pone al feto en contaáo OOD el cmrior, al hallarse en un medio llquidn que le protege y al mismo tiempo &: 
comunica sus reacciones a los estfmulos ~ de manera que sufre o siente las variaciones fisic:as. IIldabóliaIs 
y endocrinas de la 1118dre. 

Segund¡¡ etapa egocáJlrioo (de 2 a 4 afias), aparece el egocentrismo, teodencia a situarse ca el ccmro de 
todc, Y cuyas primeras manif"""';oaes son los conflictos y los odos. Una de las ClII1lCIcristicas es la aparición 
progresiva en el nifto de 1m mundo imaginario peculiar. La CBpBcidDd de filbu1aciÓD es tao dilatada que al infimIo 
puede lnUlSfonnar la realidDd Y su propia aociÓD '" _ y avcotum imaginaria; por ~emplo, se siente capaz de 
convertir "1Dl8 escoba en \D1 maravilloso caballo blanco", 
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Ter""" eIapa: de proyección (de 4 .6 años), en esta fase aparece en e! niño U1l3 verdadera necesidad de 
adaptarse a la realidad. pierde paulatinamente SU mundo mágico, SU capacidad de fabulación. Pero, no significa que 
desaparezca totalmente. 

A/¡¡unas InI!eSli¡¡adDnI!S sobre el desorrolIo del niño. 

l Po, qué es lmportmIIe habltu sobre /Qs pl'ÜfU!TaS experlmclas del niño? 

PapaJiB Y Wendkos (1979), considera que en la primero infancia, la inteligencia de tul individuo, se mide 
principalmente por su desarrollo motriz. Por ejemplo, si un niño sostiene la cabeza, alcanza e! juguete Y se sienta a 
detenninada edad. se considera que se trata probablemente de un nillo nonnaJ. la lentitud en estas actividades 
pudiera ser, a menndo, e! primer signo de reIrnso mental. Las capacidades intelectuales del niño estanín 
estrechamente relacionadas con los a<peotos motores y emocionales. Lo social Y emocional de la perronalidad del 
niño afedarán lantO los aspectos fisico~ como los intelectuales de su vida La privación emocional durante la 
primera infancia puede tener efectos nocivos sobre el desarrollo mental y motriz, asf como sobre la personalidad.. 
Las emociones, afecllln t1mbién la personalidad, en la RÚSDUI fonna en que se actúa socialmente, por consiguiente, 
estos aspectos interpersonaJes del desarrollo indicarán muchas ~ sobre todo, cómo y por qué un nino reacdona 
de cierta manera en detenninadas situaciones en las que intelVienen otras personas. 

Freud (1905; !salas et al 1976, p.22), sostiene que existe e! deseo del niño por complacer a la madre y 
conserv", su amor; y contribuye a que participe, es cuando se puede lograr Y obtener lo que se le pida Como seria 
e! control de esfin~ que por ejemplo, satisfuce a la madre e! que e! niño así lo haga, defecando u orinando 
cuande la madre se lo pide. También puede _ que presente gran resistencia. dicbo controL porque expresa 
su hostilidad bacin la madre, llegarulo a veces al grado de continU<ll' defecando indisaiminndamete, erubanando 
sus heces fecales por doquier. Cuando e! enojo del niño al= grandes proporciones, al mismo tiempo su 
expresión es prolnbida en exttano; temiendo expresar sus impulsos p"," evitar ser reclmzado, el resultado es la 
inexpresi6n absoluta como: inbibici6a, reslrieción, disminución de la habilidad p<II'3 manej'" los músculos 
voluntarioS; yo que, mediaote este control esIlÍ su fuente de satisfacción y seguridad. 

Las reacciones de los padres y demás porsonas importantes en la vida de los niños desde el nacimiento, 
ante su constitución lisica, ayuda a detenninar tanto su personalidad como su intelecto. Una niña con buena salud, 
una estmurn nonna1 Y una apariencia a!ractiva según las normas de su cultura; y la """PfiIclón que se le brinde 
inioinlmente, tal vez le ayudarán a deteruti= el grado de confianza en si misma y autoestima que llegue a alcanzar. 
Los padres que CSIén desilusionados con su apariencia lisien, o por su lentitud en e! desarrollo lisico, provocan 
sentimiemos de inferioridad que poeden afectar su personalidad en fonna adversa. Confonne va aeciendo y 
haciéndose más fuerte, a medida que va dcsmroIlando sus dcstrcz.as. le permitirán donún:Jl' su medio ambiente, 
estableciendo sentimientos positivos sobre si misma; • veces moderodos hasta cierto puato, por las frustraciones 
que experimente al enCOIJlrm1;e ante una nueva habilidad. La combinación de su ser fisico y de sus capacidades, y In 
manera en que los demás reaccionan frente a estas caracterfsti~ tienen un elemento poderoso sobre su 
personalidad. El desarrollo fisico anomta1 tiene muchas nnnificnciones emocionales negativas (papalia y Wendkos 
1988, p. 17). 

Según Newman (1991), de acuerdo a diversos autores el desarrollo de si RÚsmO, Mend (1934), lo define 
como e! "conoeptu de sí mismo", desde el punto de vista socio - psicológico; y se identifica, con la acumulación de 
caracteristicas que otras porsonas atribuyen en e! niño; pora Brim (1966), se dOS<ll'roUa por e! conjunto de papoles 
que cada cual representa. Micntrns que p<II'3 Weiner (1974) son los modelos que cada cna1 tiene de su propia 
conducta 

Papalia Y Wendkos (1988), consideran de acuerdo a vatios autores como Kagan (1979), que utilizn el 
término ncrecimiento para la salud", a la capacid:ui que tiene Wl8 persona de adaptarse bien a la vida, W13 vez que 
se encuentre en un mnbiente favorable y grnto. Otro estudio clásico es el de Skeels Oye (19391 donde se muestro 
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que • un grupo de htrerfimos de dos ailos de edad, con un ~ _, al sa novados a un sitio en el que 
recibieron la atención pen¡onaI necesaria, se desaIroUaron JlOIDIaImente '" comparación con un grupo que no fue 
_do. 

Los efcctns de \as ""JI<rieocias Iem¡mmas sobre el desaIrollo, dq>mdm de varios factnn:s. tales ",,",o la 
-..", duración y momento de sus ""JI<rieocias Cuando son Iem¡mmas parecen .... revennbles si se intenta 
mejorar la situación '" etapas posIaiores de la vida. 

Según Ymrow, (1979; cilado en PapaIia y Wmdkos 1988, p.10, 11) es necesario pI<gUIlIB!SC ¿si algunas 
de las CIIIlICt<risIicas observables __ les COD el tiempo? ¿Si cambian algunos de los rasgos, ¡><ro de 
ll1DIII:m pt<>dec¡ble y '" ciatos periodos do! desanollo? La esIIuCIur8 madaI de los padn:s y de las otras pc:rsonas 
que c:onoccn bieu al niIIo, ¿si les impide reconocer ddmninados cambios '" el oifto? ¿Si desaIroDan los individoos 
sus propias lD3I1el1IS de organizar las Cxperieocias y v ... el mundo que los rocles desde una edad muy tem¡mma. de 
manera que pueda aear una cierta coha'encia para si mismos? FinaJmcmte, ¿si oonrinósn los individuos viéndose 8 

si mismos CII fOlDlll _le Y predecible? Las amclusiones atelC3 de la estaI>ilidad do! desaIrollo dq>mdm de lo 
que se 1ndB de evaluar. Cuando se buscan rasgos idádicos cm periodos diferentes de vida, podria concluirse, que no 
exisre una ""'''U M..!; pc:ro cuando se buscan patronos _ de condoáa, es más CODV ........ 1a evidencia de 
una configumción estable a lo largo de la .,.i_ci, 

PapaIia y Wmdkos (19881 de acuerdo a vatios autmcs. como en los csIndios de FeIs se encoottó, que '" 
un amhic:nle donde los adultos hostigan a los niJlos, y les producen Da Y miedo cuando adoltns ..... irritables o 
miedosos. Kag¡m y Moss, (1962). Thomas Y Chcss (1977), considenm que mm los rasgos del lallpawu.:nto 
(aquellas CIIIlICt<risIicas de pasonaIidad que aparcc:en i!!!I!QIillhnnCnte clespués do! nacimiento) están sujdos a 
modificaciones causadas por el amhic:nle. 

En otros estudios de familias de mallralO al niJlo, es posible _ un adulto con ciertas CWIICt<risticas, 
por haber sido objeto de ntaIos !ralOs cuando en niJlo, la oombinaciÓll de factores les da como resulllldo un 
ltUipaamatto dificil, o una historia de cólicos en la primem infimcia, o _ a llorar nmclto, cte. En ocasiones, 
la intcmcción de las caracterls!icas ea un niJlo ayoda a explicar las de sus progenitores. 

PJ Estudio Oufa de llakeIey _ por Clmke (1978; ciIado en Papaplia 1979, p.18), c:ondoye que es 
muy dificil predecir, qué desanollO seguUá una pasona determinada dunmIe su vida en su desaIrollo. Por ejemplo, 
mudtos adultos lriunlildoros, maduros Y 00!Dp' '¡¡¡les, tuvieron una niJIez y/o una existencia _ 
confusa Y problemática. Y niIIos sobresaIimtes no logmron alcanzar el poll:ru:ial que todos espetaban de cUos. 
Gen~ las personas que no se desaIroDan ses6n la lIIlIIIC'II ¡mdicba, parecen igualar o supaar el nÚlDau de 
las que sllo _ 

¿Por qué pan:«: que resulta tan dificil predecir el desaIrollo futuro del niIIo? Una nIZÓD im¡xntanre está '" 
el hecho de que, sfsunas cualidades no aparecen '" la primem infancia. Otro Mcho es el azar que pwa slsunos, 
cambian sus vidas; porque bun tropezado COD una rwa oportunidad que les ha abiato nuevas puertas, o bun sido 
viClimas de una gran catástrofe. Estos son algunos sucesos que pueden producir cambios, y contribuyen a que el 
desmrollo humano sea impIedecible. Por ejemplo, podria suceder que una niña fuera capaz de reoonooer y sacar 
provecho de las oportunidades en vez de ttwnnatizmse (PapaIia Y Wmdkos 1988, p.13, 14). 

Algunos investigadores do! deswrolIo infantil, como Srome, Clmke, entre otros. bun negado la 
continuidad, porque las personas DO mnesttan conduelas idádicas alo hago de un periodo dado. P=, ¿qué sucede 
cuándo se obserwn similitudes cualitaIivas en los parrones de conduaa a través del tiempo? Srome, (1979; ciIado 
en PapaIia y Wndkos 1988, p. 14), estudió que mmque los niJlos no muestren conduCIas idádicas de nna silUaciÓll 
a olm, esto no significa que no exista la _ilidad Ya que se acepta su cxi_cia. enundo la condnctn de los niilos 
sigue un pallón claro a través do! tiempo. De tal manera. no se cspcn predecir el desaIrollo humano con precisión, 
pc:ro si se puede aprmder lo sufjcienre para ~ pronosticar wnpIiwnenre la variedad de reacciones que puedan 
ocurrir en ciertas cin:unstancias. Según Srottfe, si los bijos de _ con un leve roranIo, son adopllldos por 
fmnilias con una inteligencia snperior al pmmetlio, es probable que estos niJIos se desaIroll .. normalmente. 
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La cnntinnidad del desarrollo a baVés de caraclaisticas diferentes, ha sido observada por S_ (1981 ; 
citado en Papalia y Weodkos 1988, p.! S), con el grupo de odolescenll:S ..... ,diado, que habla sido diagnosticado 
aflos lIIrés, como de oiJIos hip<ractivos. Cuando pc:qudIos hablan sido .".",.;~ activos, inqui_ Y 
ncMosos. En su odolesceacia, ccn:a de la mitad mejoraron en los sIntomas principales: en el """"'" de actividad, la 
disIra:cióo, la impulsividad Y la iuiJabiIidad. Sin embargo, ccmtÍDu.ban siendo desobodieoll:S Y rebeldes en la casa, 
Y CD el colcgio; CX>DS<fV8ban ¡¡mes problemas con su trabl!io """,lar. Afirmando el autor, que no se pueden 
prodecir los rasgos espccIfioos; pero si. _ patront:s _ de conduela. 

Los oiJIos desde que _ 6 ..... la capacidad de influir sobre el ambieotc. Y cabe la pregunta de si _ 
sr- SIl DIUIIdo. Se puede apreciar lDl8 inIIucmcia de los lazos de unión. Los beb6s u..... conductas innatas que 
_ can ellliDj>el_ y las oxpc:riencias de las personas que los cuidan para formar un Iam con e1Ias 

• _ CrilkIJIl",/a VIda thI Nlllo. 

En aIguna. invostigaci""", del desarrollo inlimtiI, COO1O las de Calwell, Freud, McKeitb, aJln: otros, emplean el 
C<lIICepCD de "periodos aitioos O scnsibIcs" y han sido ÍIIOOIpOI1IdoS en mudIas teorfas relacionadas 00II10. divelsos 
~ del wmpoullnú""" hmnano. 

CaIwell (1962; citado en lsaIas el al 1976, p. 89), ccosidera los periodos alticos a baVés de dos 
por.!metros difi:mtes; 1) A partir del aud, cierto feoómcno deja de aparecer, es decir, elmomadD en el cual se 
_Ieee lDl8 resisIoDcia o indif ....... bacía el estfnwIo y; 2) A la ...... _la cual el organismo se _ 
en S1111iOlIIaJIO de máxima stDSihi1idad 

Frcud (citado CD PapaIia Y Weodkos 1979, p.?) afirmó que e><i.sdan varios periodos eri6cos para el 
desarrollo emociooal; y que cie:tas cxperimcias vividas por el niIIo o el bebé en los periodos ond, onaI o fiilico 
podrIan deb:nninar la pmouaIidad de un individoo para toda su vida Según lsalaset al (1976) de acuerdo a varios 
_ Fzikson (1978) dcsaibc ooho oIapas, que consIituyen lDl periodo altico para el desarrollo de algún aspc:cto 
... lo social y emocional; "",fian", básica en la primcm infimcia, autonomIa para los nilIos que empic7lIn a 
caminar, iniciativa para los oiJIos en edad _lar, etc. McKcitb (1968), ... sus estudios de psicologla clinica, 
<StabIece "la bipótilsis de la oxisImcia de un periodo sensitivo, para lograr el control del csfioa vesical _ la 
micción noetuma", 

MOIIIossori, también considaó los periodos afticos, a los que Damó "PaIodos Sensibles", que son 
bloques de tiempo m la vida de un niIIo, en los que él está absorto ...., una caraclaistica de su mcdio ambieotc. 

- Apan:<m como "un iDIaIsointmsde repartir ciCIIDS actos _ ......... sin niD¡pma mzIm cvidecle basIll que 
debidoacsarcpclici6n, unafimci6n frcsca __ deropeolc con fuma explosiva". (PoIk Im,p. 58) 

Para MODIeSSOri, los Periodos Smsibles m la vida del niIIo, """'!elaciooados con 1DI8 _dad de onIco 
CII su mcdio ambieotc. El primor Pcrfodo Smsiblc en aparecer, 50 maaifi_ 1aUpi_ ... el primer afio de 
vida, iru:luso m los primfros meses y contim\a a través del segundo afio. Ella acfa ... Ios "periodos seasilivos", 
_ los cua1cs, el niIIo os espccIaImen!r R<Cptivo a _ estfnwIos. Una sonsibiIidad par1icular bacía BIso, 
dura sólo basIa que os satisf ..... esa """'Sidad Según ella, si los padR:s comprmden y u..... noción de estns 
periodos, puoden hacer DJUObo por ayudar al nilIo m el momadD c:omcto. Observando Y vigilando cada periodo 
sensitivo par1ieular; emplcaado después estns periodos, para ayudarle a CIIIaIder y dominar su medio embi_. 
Todos los niIIos se desanoIIaa a un ritmo disIinto (polk 1m, p.S9) 

Los periodos aitioos son una prolOllj!llCÍón de la hipóIl:Sis de la inII::mcción gcaético-mnbiental, formulado 
por Hebb (1958; citado m Meyor 1968"p.I?). Simdo fimdamcmaImcntc un modelo neurofisiológico. Pm1e del 
supuesto de que las expericDcias sc:osorIas y cognoscitivas especificas, amen el efecto de fomadar el desarrollo de 
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si se prodw:m dunmte JllIIlblS "aiticos" especilicos '" la bi&mia evolutiva del 0IglIIIism0. Una exposición 
d ... asiado tanpnma o demasiado tardia podría dcbi1i1ar la respuesta d<:seada o _ podría inclusive 00 darse. En 
su modelo cmplio de desarrollo, se requiere el supuesto de una inIaooción -.. variables genéticas y ambiental ... 
Esta bipót<sis rooonoce que ni lo hereditario, ni lo ambieota1, solas cada una, pueden g<nmIf \DI wmpw-_. 
1Dfi... que las experieDcias afectm el desarrollo de las c:structuras fisiológicas y neurológicas, y que al ha<alo 
defin", la esf .... Y la fonna de la conduda manjfi .... dispomble. De _ a .... perspec:Iiva es inwnt<fl) 
concluir que el proceso de llUldulación por si solo vaya • dar 1_ a c:onduaas D1OIOrIIS o de captación madums. 
Con dio, no niega que sé .... producieado la llUldulación física, pero si se destaca que también -. suadiendo 
otros ... "d" ;lIIj""05 que tieom efecto din:cIo sobre ésIas u oIJ8S oomIn.'" simi\m<s. Por ~Io, dtmm10 el 
período previo • aquel al el que comienza a caminar, el oilIo adquiere información perceptiva y los medios para 
utilizmla. 

Los estw1ios relacionado, con las bipót<sis de los períodoa criIicos, han consistido ... privar al oq¡aoismo 
de a1guna experiencia especilica y observar las cons.c .. enci.... O en introducir lD1B experiencia especifica al ID! 

nivel evolutivo más tempnmo Y observar las CX!!!SM.encias Los estudios que m;paIdan la tJCfSP'diva de la 
inIaooción gcoéúco-ambieota1, emplearon organismos inñ'ahumaoos, tales comO: 

Según Meya: (1968) de _ a diversos _ Scott (1963), demos!ró que \DI organismo al que se 
niegan las expcrieuci.as sc:osorias y motoras babjbJales de su especie, no manifiestan en la edad adulta, los 
_1mDia:d05 C8I1ICkrlsIicos de la misma Ricseu (1947), aió clrimpana'$ en tota\ oscuridad dtmm10 su primm
afio de vida, descubrió que su visión qu<dó poUi"o,'eiii""" dafIada DcImise (1941), descubrió, que si se 
inmovilizaban las alas de los halcones dunmte \DI período de diez semanas o más, DO apn:udfan a volar tmt bien 
como los otros. 

Asimismo, que Harlow (1962), n!jli ...... o monos Rhesus bailó pruebas que conobomban la bipót<sis de 
\os períodoa criricos. PreviatnmIe habla criado a \os monos oon madres _ de alambre !ejido o género. 01r0 
grupo de monos fue separado de todos los objetos lXIIIdoo. Los estudios de los wmpw_<ortos afectivos 
h_ .. de ambos grupos de monos demosImron que éstos son unifOIJDelllellle atfpicos. Las hembras 
gena:a1malte """"Ill,bm al madlo; Y si lo \leg¡Iban a aceptar y quedaban pm!adas. I""hazaban a sus aias. Estas 
oanduaas atfpicas son exln'<J!8dl!!D!'flte resistentes al readiesttamient " indiC8!l1a dumbilidad de estas expcrieuci.as 
tanpnmas 

También que Hess (1959), adviatc que es muy pogble que \os períodoa aiticos _ en \os """ 
humanos, pero que las variables pertinentes soo sio duda muy complejas. 

En el oivcI humano no puede haba: estw1ios _ ....... relacionados, pues lD1B inwstigación semej-. 
exigirla la aiaoza de \DI oilIo en tota\ aidmni""" social y sensorio; y DO pueden efi:<:tua=, por todo el problema 
que _ implicarla. 

Papa1ia Y WCIldkos (19791 consid<rtm el caso de lD1B lII1lic< somdida. Rayos x. cia1as drogas o 
eufennededes dunmte el primor trimesIIe de c:mIlaram, doode _ más prohahiIidades de que el _ 
Olgl!oico fdDI que se esIá desmroIIaodo en el l1lOIIICIl1O al que ocurre dicho suceso, muestre ciertos defectos 01r0 
ejemplo, n:IevmJte fueroo aquellos casos que al wedicmse con IaIidomida en \DI _10 ddenninado de la 
geslBciÓD, sus bebés nacian sio brazos, sio piernas o ¡n ',",mu a\gunas otrns defonnaciones. Cabe lII<:I1cionar, ala 
ruhénla en \DI embanlzo como C8!lS8 de que su bijo .....,. sordo o con -. mental. El mismo hecho (tomar la 
droga o CODb'IIer la eofCnnedad) tendria muy poca o Dinguna inlInencia si tuviera lugar en otro momento del 
desarrollo fdDI. Situaoión conttaria, si estos _ suadicnm en etIIp8S postaion:s del c:mIlaram. 

Las investigaciones relacionadas con \os problemas de maduración han hecho posible conocer; que 
-. "1DOIDCDtoS aiticos" doode soo necesarios a\gunos cstfmuIos educativos que pogbiIiten un desarrollo fértil 
con \DI mfoimo esfuem> Y la máxima _dad; por lo que resol1a CO!l!IUproduceo impoa« al oilIo exigencias 
que sean in<:apaces.de S8IisfiIcer; porque un cstfmuIo demasiado precoz. le obligarla a realizar un mayor esfuam, 
sio c:onseguir gencraImmte. el éxito ospemdo por su lidia de Dl8IIur= UD cstfmuIo tardío desu¡novecha d 
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IllOIDalto de mayor disposición, siendo tal vez la causa de que alguna función positiva ~e de manifestarse por 
falta de ejercicio. 

Una conclusión de -. investigaciones es que los padres _ esencialmente el desarrollo social
anocioaal de sus bijos. 

• . lnj/Jlenc/a o qedos de III nlltrldón __ y postnaIIJI para el desIurrJlID del nilfo. 

Para que haya 1m desarrono inldectual nomtal, tillo prenatal, como postnBtal es dderrninante para asf tenor lDI8 

buena salud fisica. La desnutrición puede impedir el desarrollo ccrelnal y a1¡,'UDOS _os fisicos, como la 
fenilcetonuria, limitan los procesos -es, lDDIo o más, de lo que afeda el funcionamiento fisico. 

Según PapaIia y WeruIkos (1979~ de acuado a diversos lIIIIOres, coosidmi que una gnwe desoutrición en 
la infancia puede _ el desarrollo mcotal en s-Una prueba de que la desoutrición tcn¡mma puede tena 
afectDs desvastadores e irrevrmbles '" el desarrollo mentaJ, puede obstJvme en dos lJallu¡¡os importantes: 
Winick y Rosso (1969~ afirman que los bebés que habían omerto de mamsrno por enfi:nnedad por deficiencia de 
proteínas tenlan menos células cen:brnles que los bebés de la misma edad. Para Stoch y SmydJ (1963 ~ que el 
caelno de los niños que babúm sufrido desnutrición _ la primera infimcia, pesaban menos que los niños 
normales. 

También, BrocIonan Y Riociuti (1971~ realizaron UD esludio comparativo de veinre niños de Lima, Perú, 
con desnutrición gnwe adre 1 Y 3 años y medio aproxiruad!ll1!C1!!e, con UD grupo conIro~ para evaluar su ""IJ3Cidad 
para ejecuIar diez 1lIreaS de cIasf1icación. Los niños desnutridos recibieron doce semanas de ttatamiento nutricioual, 
después del cual tomaron el examen de nuevo. No sólo se desempei!aron peor que los niños del grupo conlrOl (por 
lo IIICDOS tcoIan n:ttaso de seis a ocho meses). sino que DO mostmron ningún aumento significativo en las 
puntuaciones de las pruebas. Por lo que se concluyó, que la desnutrición tcn¡mma puede nsa1mente C8IlS8I' ID! daño 
irreversible en el funcionmniento intelectual. No obstante, es posible que un tratamiento nutricioaal más largo 
podría proporcionar resultados más benéficos. 

Las investigaciones experimentales de Crnvioto y col; Lefebvre (citado en Azcooga 1982, p. 132), han 
demosttndo la importancia de la reduoción en la dieta del niño, de la ingestión de proteinas en las primeras etapas 
del desarrollo. En los primeras meses de vida la """""'"' alimenticia es _te. Las restriociones en la 
illoorpomción de m_ci .. principalmente proteinas, inciden '" el desarrollo del sistema nervioso centmI y son 
causa de deficiencia mental, lDDIo más grave, cuanto más extensa Y precoz sea la privación de alimentos. Las di_ 
unilaterales, incompletas, no equilibra<las, generan deficiencias de proteínas (o de aminoácidos, oomponentes de las 
nwléculas de protefnas, cuyo 8pOIIe es esenciaI1 de _ de embono, de gI1lSaS Y de minerales (yodo en 
especial) y vitaniinas. Algunos de ellos tienm una relación-muy C«CaIl8 con el ~ mienlnls (¡ue puede no 
ser el caso de otlllS snstancias El yodo, por ejemplo, es UD mineral indispensable, su carencia, en las primeras 
etapas de la vida ocasiona el a<Iinismo endémico (000 debilidad _ Y bocio) y más tarde • fonnas más o 
menos claros de bipotiroidismo con lID descenso en la excitabilidad genaai. Pero, 0Inls carencias de mineudes, 
pueden no ser tan _tes. La carencia del ""'"PIejo B inciden en el trablYo del sistema nervioso. 

Para Meyer (1968), una gnwe privnción alim<ntaria, ejen:e UD efecto deprimente sobre el desarrollo 
mental; afinuación cuyo fundamento no es el tipo de intemoción adre oornponentes espocífico~ sioo en que el niño 
nutritivamente privado tiene menos capacidad para interactuar con varios componentes de su medio ambiente. Sus 
esludios destinados al mejoramimto del nivel alimentario de los niños, han infornwdo en geneud llUIDentoS 
concomitantes en el coeficiente intelectual. Algunas veces, esos amncntos impn:siooaates particulannente en el 
caso de nidos menores, mmque más 8 menudo el tratamiento sólo dio origen a leves aumentos en el coeficiente 
intelectual. Sobre el nivel alimentario, geneudmente elevado de Emados Unidos con mejores stDIUs nutririvo, no ha 
dado origen a amnentos más sustanciales en el coeficiente intelectual. Sin embargo, en los casos de desnutrición 
gnwe las mejoms en la alimentación influyen en el desanollo mental. 
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Según Meyer (1968), de _ a varios lIlltOIos como zirmnmnan BUIgemeisl<ry Putnmn (1947); que 
eru:ontraron que las dosis de ácido glutámico, tenian un efecto positivo sobto el desarrollo menllll. Estudios 
subsiguientes no logmron verificar dichos halla7gos; imporlanteS opiniones genernlizBdas, dicen que el ácido 
glutámico tienen muy poco o ningún efecto en la modificación del coefici_ intelectual. 

MienJras que Rosenzweig. Kn:ch Y Benaeth (1960), investigaron Y eru::ontmron una !dación entre la 
conoenttación de la colinesterasa en el tejido cerebml de las ralaS Y la capacidad de r=lución de problemas de los 
animales. Los efeeros de la colinestcrnsa mm mediados por 01raS sustancias qulmicas, entre las cuales se sabe que 
la aeetilcolina es importante. porque sirve en la ttansmisión neural, ntienlraS que la colinesterasa sirve como indico 
de eficacia en la transmisión. Informan cambios fisicos ea el cerebro, en función de una mayor aetividad de la 
colinesterasa, por efecto de la manipolución de la complejidad ambieallll y el adiesttmniento de las ratas. En el caso 
de los seres hmnanos tienen validez ",luciones sentejantes. 

1.6. AlgulWS Aspectos del Desarrollo del Nlilo. 

La psicología del desarrollo del nilIo, implica varios aspectos como son: el desanollo fisico, el 
intelectual (lenguaje), el cognoscitivo (la moral, entre otros), el emocional (manejo de la agresión) y 
social, entre otros. Por ejemplo, el social para Meyer (1968), es la interacción entre dos o más personas, 
es un indicador seguro de la adeeuación del desarrollo psicológico. El emocional, es el resultado de una 
compleja interacción de las variables de la maduración y el aprendizaje; Todos ellos son importantes, 
conforme a los diferentes enfoques psicológicos que serán revisados en este capitulo. Sin embargo, antes 
de entrar en su apartado, de manera breve se analizan algunos, taJes como: el lenguaje, dada la 
relevancia que tiene para la evaluación de un diagnóstico; la moral, debido al conflicto que se crea en 
algunas ocasiones entre el nilIo con su fimrilia y el sistema educativo al que asiste; así como, el manejo 
de la agresión, por ser a veces uno de los problemas que pueden alternr el salón de clases, ya que pueden 
derivar en alteraciones de aprendizaje. 

• Desarrollo tkl Lenguaje en el Milo. 

Al desarrollo del lengoaje se le da mucl!a la importancia, en los diferentes enfoques de las investigaciones ~I 
desmollo del nifio~ se asocia con el coeficiente intelectual. interat:ción social o cognitiva. asi como lUl medio de 
desarrollo de educación, para transmitir sabiduria, por lo que se exponen algunas considernciones fundamealllles. 

Nava-Rivera (1976), sostiene que la fnona de comlDlÍcación en el hombto es esencialm_ e1I<ng1ll!je y 
se realiza de manera nanuaI entre los hombres y los grupos, mismo que recibe de generaciones anteriores a las que 
pertenecen, por lo cual no sólo es un hecho psicológico-social, sino también social. Considera que ellCDgUllje, es la 
información formada de elementos de esttucIUnIs detemtinadas. En el hUUl311o, es una caracteristica inseparable de 
la condacta, a la vez que esIá deIerminada por la relación enJisi6n.recepción del ICDgUllje, cuyo esquema general 
corresponde al modelo estfmuIo-respuestI. Asimismo, en el I",l!ll'\ie humano, la connaticación fundamental es 
oml. o esaita y con otras fonnas más eIaborndas verbales, que incluyen toda mm serie de movimientos y 
respuestas, donde intervienen las parnes pc:roeptivas y monices, aetitudes y expresiones, que en 58 conjwlto dan una 
serie de respuestas ante el medio Cldcm<>. 

Además. las "seilaIes", son awntecimientos fisicos dd medio externo o del propio organismo (como el 
hamo es scñaI de fuego, o el cnrojecintiento del rDSIro es señal de vergüenza). Asimismo, estIbleee la diferencia 
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eotn: simbolo y signo. El simbolo es mbitmrio y 00 es producto del aprendizaje. Pero el signo es un convenio 
general que se adqui..., por medio del a¡>rendizIYe. 

Para Nava-Rivera (1976), una forma de ¡;re.lenguaje es e! sigoo, que es una C<lIIlunicación 00 verbal. que 
time un significado. Pero en este aspecto, el sigoo en si mismo, 00 ttmlSlIlite ningún mensaje, ya que carece de 
CODtalido; por lo que o! descifrarlo o iotapletallo se puede tener una variación sobre su significado, con un 8D1plio 
margm de error. fu una forma más adelantada de l~ como es el ,'CIbal, los signos que lo forman están 
codificados o cüiBdos y sólo se pueden conocer e inta¡nelIit a través de su clave para \DI significado es más 
o;mcreto. casi sin lugar a error. 

Asimismo, el lenguaje verbal, lo define como la forma de comunicación que consIa de: emisión, 
_ón y rocqx;ión, a través de la palabra, cuyo significado y sentido se mcuentra en la entisión Y r=pción. 
El significado de la palabra. su sentido, propósifll, intención o designio se conocen por medio de su cifurdo o 
ooclifira:ión Por tanIO, el I~ se mcuentra codificado, ImItO en el emisor corno en el receptor; dnude el 
emisor lo codifica y el rocq¡tor para C<lIIlpfeDderlo, debe descifrarlo para saber lo que se quiso decir. Este proceso 
se realiza tanIO en e! lenguaje oral, como eo el escrito. El leII8U'lie tiene dos componentes: el descriptivo, cognitivo 
o n:presen11Itivo y e! emotivo o expresivo, en cuanto produce o modifica actitudes. 

Según Nava-Rivera (1976) la pollIbra está regido por las signienres reglas: 

a) ScmántiCIIS que rdacionan los simbolos con las cosas simbolizad:Is. 
b) Sintlaicasque indican las rclnciones eotn: las paIabms (simbolos). 
c) Prn¡¡rnáticas que rigen las relaciones eotre las paIabms Y sus usuarios. 

Según Piage! (citado al Nieto 1987, p.43 Y S8), ellarsw!ie y pensamiento nacenjlDlto~ el niño posee un 
determinado ~e verllal, que es la capacidnd mental del niño, la que 8D1puja su desarrollo lin¡¡üístico a niveles 
superiores El desarrollo gmmaticBl depende del desarroDo cognoscitivo. 

Para Chomsky (citada en Nieto 1987, p. 3S, S8), las estructums Iing1lIsticas son ÍllDIIIIIS. Define nllengunje 
como un sistema simbólico destinado, tanto a la creación como a la expresión del pensamiento. Su objetivo es la 
necesidad de pcmar y, sccundarianu:me ser un medio de "comunicacióo". Sus funcioues soo múltiples por lo que 
su o!teraci6n puede afectar sus procedimientos, mismos que son las signientes: 

l. Expresión o emotiva, que se oentta CI1 el cntisor. Funciones en el interior de la complexión interna psiquica 
o espiritual del hombre. 

2. Comuniva, que se oentta en el destinmmio que la recibe. 
3. Refi:reacial, por cuanto o! "",tenido que _te. 
04. FácIico, que pmniIe lJIIIIdaIa: ahít%to el contacto ""'" los interlocutores. 
S. Lúdica, cunado SIl rcBlimción satisliIce la orresjd.d del juego del niño o del hombre. 
6. Simbólica, que pmniIe represenlDr la realidad por medio de cadenrrs fónicas. 
7. EstructumI. o! organizar Y estructurare! pensamiento. 
8. Socio!, al relacionar sociaImmW a los hablantes. 
9. De horninización, porque su uso y desarrollo distingue al hombre de los animales. 
lO. De apn:ruIin¡je o matética, función sobreim¡rucsIn que hace posible los aprendizajes. 
11.Meta1ingüfsrica, wando lo usmnos para reflexionar. 
12. Poética, según la intención del metIS!ie. 
l3.Adernás oontribuye al desarrollo de la per.;onaIidad. 
14. Y es mediador o reguJadorde la acción 

Para Nieto (1987) aprender a hablar os sólo un aspecto del conjlD1to del desarrollo del niño, que 
comprende la activación de mergIas fisiológicas y psiqui~ la toma de cont1ll:to con el medio, la adnpIación a la 
reolidod Y el desarrollo de capacidndes nenrosensoriales. fu el lenguaje se funde lo _o! con lo espiritual. lo 
fisiológico con lo psiquico, lo orgánico oon lo fimcional, el ambiente con la vida inlerDa, el pensamiento "'" la 
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realidad Y con lo imaginario. Los camoteJes universales de la lengua están en la _ antes de estar en la palabra. 
Las relaciones topográficas que seilaIan las patq)Cioocs (en. sobre, deI>!i<>, alado de. hacia) están en el espacio 
pera:ptivo-motor, antes de estar en elleoglJl!ie. Los conceptos de singular Y plural, la difimlciación del 'yo' del 
'0110", están en el mundo de los objetos antes de reflojar.;e en la sinIaxis. 

a) Condidones BIo/QgfI:tlsy Psl=>daln dd Desturo1Jo infantil. según NielO (1987). 

Los principales elementos que influyen en la adquisición del lenguaje son: 

Capacidad ÍIm8!a.- El oiI!o por naturale:m est\ dolado de lID "dispositivo" que le pmnite analizar los 
sonidos que escudIa y lo c:a¡>II<:ita para adquirir el 1<Dg1IIlje en lID lIIOIDeIllO d<tenninado de su desarrono 
neuromotor. Las teorias Iingülsticas rea1zan lo "innato" del 100000000e y que el organismo desarrolla ciCltaS 
disposiciones, capacidades esttucIunIs y progmmas. 

Cbomsky (citado CIl Nido 1987, p. 37) CIl su teorfa de la "doIación ionaIa" _ que CIl toda Imgua 
existe lID número d<tenninado de f~ que no lJega. pasar de cuarenta. (En el idioma espaftol de veintitrés) Y 
con elloa se pueden formar miles de palabras, contaDdo con el número de combinaciones sinlácticas. Significando 
que el nitlo al ir adquiric:ndo el \c:ugw!jo, puede emi1ir Y C<dlIp1eoder un número indefinido de fiases, aunque lllII1I:8 

las haya oido antes. 

Los fonemas se de6nc:n por su punto medio de artiaJ1aci6n. que sei1ala los ÓIglIDOS que intervienen al 
producir loa difereotes fananas; es decir, el punto donde se ponen CIl conIlI<:tO loa labios, lengua Y dientes, la parte 
media de la lengua chocando con el paladar Y el posdorso de la 1_ chocando con el velo del paladar. As!, el 
modo de artiaJ1aci6n. se refitre ala DIlIIIO!8 de cnttar en contacro: 

• Producic:ndo una explosión (explosivos). 
• Hay fonemas que a veces son explosivos y a veces fricaIivos, según la influencia de los fonemas con los que 

están en contacto. 
• Cuando se juntan meando o producic:ndo lID silbido (fricaIivos o siIban1I:o). 
• Se deja escapar aire por lID lado de la lengua o-mes). 
• Cuando al """""'" la lengua en contacto con los alvéolos de los incisivos superio .... _ vibra (vibnmtes). 
• Cuando al pronunciarlos el aire conteoido CIlla boca sale por la nariz (nasales). 
• La CB!lICIerlsIica de sonoros y sordos desaibe si al su produ<ción intervime la vibnlción de las cuenlas voca\es 

(sonoros) o si éstas no vibran (sordos). 
• Los sonidos vocálicos son la ~ 'a" que se produce con los labios abiertos y la lengua colocada en la Ifnea 

media de la boca. 
• Las 1c:tr.lS"0, i', se prodooen en las comisuras labiales teIraidas y la parte anrerior de lal_ 
• Las 1_ 'o y u' que se prodooen con los labios pruyedados hacia adelante, hacimdo un cfrculo pequcfto con 

ellos y con la parte posterior de la 1_ 

Por 0110 lado, el desarrono del 100000000e comprmde tres aspectos: fonológico, léxico-gramatical 
(vocabulario. morfo-sintaxis~ semántico. 

Según Nido (1987), fonologta Y semántica est\n interIeIacionadas. El desarrollo semántico se uutte del 
pensamiento argumental y cognoscitivo del nitlo y va aparojado al desarrollo del babia Y la artiaJ1ación. El 
desarrollo del léxico depende del nivel cognosciIivo, puede usan;e en lID nivel inferior y al _ el 
conocimiento eleva su significación. En la gramáIioa de la lengua espaftola subyacen dos esttucIunIs: la profunda es 
amoña y universal para todas las 1_ se aliruenlB de la lógica y la infonnación y organiza las relaciones 
_ánticas; y la supaficialse basa en la prosodia y estructUIa del babia 
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Condiciones biológicas del desarrollo.- El desarrollo del lenguaje es paralelo al desarrollo del cerebro. Las 
neuronas que sirven para ellengu.qje pasan por un proceso de especificación. o sea una restricción progresiva de las 
capacidades funcionales de la neurona, desde un estado muItipowncial hasta un estado fmal de un potencial 
fimcional único. 

Asimismo, el desarrollo de los ciclos mielo8enéticos sirven paro la producción y desarrollo del lenguaje, 
que se inicia desde la etapa fetal, marcando el origeu de algunas funciones relacionad:Js con e11ensw!ie en el nino. 
La correlación neurocortical del niI10 con su producción verbal coincide con Lenneberg (citarlo en Nieto 1987, p. 
38) qne seilala "El desarrollo vocal de los seres humanos está determinado genéticam_ y corresponde a etapas 
madurntivas del desarrollo motor del mgnnismo". 

Nieto (1987) sostiene qne la capacidad de hablar depende de dos áreas cerebrales: ODa nnterior, cerca de la 
represcruación scnsorio-motriz región rolándica (área de Broca) y nna posterior, en el lóbulo temporal en conexión 
con la nnditiva (área de Wemíclce). El área morom se desarroIIn eo conexión con la aparición y estabilización de la 
preferencia JIl3D1Ial, basta qne llega • establecer l. dominación hemisférica. Este proceso comienza con la aparición 
de los primeros sonidos del habla Y sigue durante la adqnisición gmduaI de la habilidad mticularOOa En las 
primeras etapas de desarrollo es posible qne boya transferencia de funciones al otro hemisferio; pero l. 
difereuciación progresiva de las funciones sostiene la difen:nciaciÓD La lateralización final se al=za después de la 
adqnisición del Inngnaje, hacia los diez aftas de ndad. Más tarde, se inicia el área temporal, conc:ctada con los 
ospectos nnditivos, cognoscitivos y conceptuales dellnngnaje. Su desarrollo finaliza geoeralmente n los diez aftos, 
junto con la estabilización de la memoria de las palabras. 

Asimismo, las diferencias fimcionales entre un hemisferio y otro. regularmente definen el izquierdo, 1m 

cerebro gnósiro-práxico, con el derecIlo, un cerebro referencial qne elabore la iofonnaclón recibida 

Lengu:Ue y Movimiento.- Segón Nieto (1987), de acuerdo n varios teóricos como Brunner, Pinget, Quirós 
(1979), Azcoaga, Weir (1959~ Lucia (1957) que eIlnngu:ye está estrecbam_ relacionado con la acción; que 
impone poco n poco • la motricidad su función es rngnnizadom y reguladora; es decir, el origen del lenguaje es el 
movimiento. pero después el lenguaje regula y organiza el movimiento. 

Weir (citado en Nieto 1987, p. 40~ nfinna que el 'Juego vocálico" es el nntecedente necesario pare la 
org:uúzación dellensw!ie como tal. 

Nieto (1987) sostiene, que el1enguaje puede ser considerado en su origen. como acciones organizadas en 
patrones seg60 el desarrollo de la disaiminación peroeptual. El desarrollo progresivo del lengonje conduoe al 
lenguaje expresivo en conjunción con la acción que sirve como símbolo para la experiencia. 

b) ConsUfDoaciones sobre el Lenguaje, según Piaget. 

A medida que el nffto vence su egocentrismo y se va integmndo a1 mundo, necesita comtD1icarse con los que le 
rodean paro expresar sus necesidades, deseos, sentimientos y opiniones, Pinget (1976). 

Ellengonje egocéntrico es el grupo constimido de tres categori:JS: la repetición (ecohdia), el monólogo y el 
monólogo colectivo. 

Repetición o ecolalia, el repetir palnbrns o imitar silabas y sonidos, non cuando no tengnn gmn sentido pare 
él; su papel de mero jungo. Al niI10 le gusta repetir las palabrns por sí orismas, por la diversión que le causan y sin 
la menor adaptnción a los demás, sin interlocutores. 

Monólogo .. Es hablarse a si mismo, sin tener para nada en cuenta a los demás. El nifto no se: ocupa de 
saber • qnién habla, ni sí es escuclardo; habla pare sí por el placer de asociar a cualquiem su acción inmediata Para 
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el niño la palabra sigue estando más próxima a la acción y al movimiento que para el adulto. Primero, el niño está 
obligado a hablar cuando actúa, incluso cuando está solo; está obligado a lICOD1plIfIar sus movimientos y sus juegos 
con gritos y palabras. Segundo, Si el niño babia, "'!D estando solo, para lICOD1plIfIar su acción, puede invertir esa 
relación y S«Virse de las palabras para producir lo que la acción no podria realizar por si misma 

Monólogo Coleetivo.- Esta fonna es la más social de las variedades egoc:éoIricas dellenguI!je infuntiI, ya 
que al placer de hablar, agrega el de monologar ante otros y alnII:< su interés sobre su propia acción y su propio 
pensmniento. El niño que habla de este modo no logm haccne oir por sus interlocutores porque de heebo no se 
dirige a ello~ ni a nadie; habla para si mismo en voz a11a, delante de los demás. 

E/lenguaje es egocéntrico, primero porque el niño no babla sino de sí mismo, pero sobre todo porque no 
se trata dO Jl<lll«SC en el punto de vista del interlocutor. Se reconoce por dos aspectos. Primero, el niño habla sin 
trnIar de actuar sobre su interlocutor. Par ejemplo, cuando el niño juega o trabaja en presencia de adultos o 
compaílero~ habla a veces sin que se pueda deIenninar si se dirige a alguien o babia para si. Segundo, es imposible 
en una conversación tal, reconocer la distinción entn: el punto de vista propio y el del otro. En la medida que 
mantiene un soliloquio en comunión con el adulto. el niño no difermoia más que su pensmniento del de su oyente. 

¿Qué es el egooentrismo intelectual del niño? Es el conjunto de actitudes precriucas y por eonsiguiente 
preobjetivas del conocimiento, sea Wl conoeintiento de la natoraIeza, de los otros, o de si mismo. 

e) Otras Consideraciones SIJbro el knguaje: 

Ellen~ es otro medio por el c:ual el nUlo influye sobre la madre más que ella condiciona sobre éJ. Por ejemplo, 
se observa. que cuando el nifio empieza o balbucear, la conducta de los adultos se ve atraida para comunicarse más 
con el bebé, incluso adoptan actitudes ~antes a los balbuceos del infante. Existen algunos estudios que 
consideran que el desarrollo dellensw\ie está determinado por la interacción _hijo. 

Wyat! (citado en Nieto 1987, p.45l, clasificó las intemcciones verbales llllIterru>-infantiJes en tres categorias: 

l. Lns madres que pecan por defecto; es decir, las que les bablan muy poco a sus hijos. 

2. Lns que pecan por exceso, como es el caso de las madres que usan un lengunje muy elevado, 
pretendiendo darle al niño un modelo de alta entidad, con lo que provocan una so~ pe!judicial para su 
desarrollo verbal. 

3. Lns que se sitúan en un nivel óptimo para favorecer su progreso verbal. Usando frases COI1llS Y sencill~ 
le ofrecen elementos verbales cargados de una fuerte dosis afectiva, en un clima de contento y encanto reclprooo. 

El habla del niño reflq. la imngen de su mundo. Para evaluar su capacidad verbal, se debe tomar en cnenta 
de donde proviene. Cunndo se trata de un niño de clase _ o campesina, dispone de un código verbal 
restringido, a veces insuficiente en el cont<xto escolar. Diver.;os estudios sefialan que los padres emplean 
primordinlmente órdenes 

Ombredane (citado en Nieto 1987, p. 4él, distingue cinco nivel .. evolutivos referentes al uso dellCll!lU'\ie 
del niño. 

1. Uso afoelfl'O. El lensw\ie en su inicio, lleva a cabo una función primordialmaate afectiva. El lactante 
sólo comprende y expresa, afecto y emoción Mismo, que se aplica a lnIvés de la entonnci6n e inflexión vocal que 
se da al discurso, por el uso de intCIjeociones reflejas _ un dolor o soqm:sa inesperada, o tamhiéo, cuando se 
anima 8 tos ~ toreros Y artistas para comunicarles mmsiasmo, ánimo y coraje. Su uso está. relacionado con 
la vida emocional, afectiva y senrimtttfal del ser humano y no se pierde jamás. 
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2. Uso lúdico. Cuando el nilIo "juega" con las voces o con las palllbms que aea. Su uso perdurn en 
actividades sociales como pueden ser: las adivinanzas, los 'Juegos de palabras", "dimes y dird<:s", los refranes, el 
cl!isI< Y la broma 

3. Uso práctico. Cuando el lenguaje le sirve ..... intem:lacioruu.e con los otros. Su uso es empleado en la 
coordinación de las diferentes actividades humanas en el aprendizaje, la lnInSIIIisión cullU1al, la vida politica y 
social deI_. 

4. Uso ,.presenJOtlvo. Cuando por medio dellelJ8W!jc se puede representar el conocimiento del mundo, el 
pensamiento, la idea Su uso se refiere a1lll311<;jo de sImbolos abstractos que dan un wlor cspeciaI a la palabra, por 
ejemplo, la capacidad de sobroam:nder ideas no ex¡m:sades en el mensaje', pero que están en la lógica de su 
conIeDido. La capacidad de __ nuevas significaciones a las paIabms, frases, refranes, dichos populares, 
cuentos, leyendas Y flibuIas. La capacidad ..... capto' couccptos abstractos referentes a los aprcndimjes escolares 

5. Uso dialéctico. Se reficrc a UD nivel filosófico absIracto, cÍlando el nilIo o el adulto, ya son capaces de 
reflexionar, deducir la moraleja que cucicrra un relato, aplicar la lección aprendida • ollaS siluaCiones nuevas. Su 
uso se desarrolla en toda su ompli1nd al penetrnr al estudio de la lógica, la filosofia, ética, psicología y en genernl, 
las ciencias humanistas. 

El hecho de que se cw:nre con un lelJ8W!je bastante estnJctun!do en un alto nivel fimcional no significa que 
se pierdan los nivcIes primarios de SIl utilizacj,ón. 

Halliday (citode en Nieto 1987, p. 47), estudia la evolución dellelJ8W!je en tres fases, desde el punto de 
vista psicosocial que a oontiOllacjón se desaiben: 

La fose 1.- Es la que cumple con las primern!: neoesidades de comunicación intc:rpe=naI del nilIo, ..... 
""1"""" deseos, sentimientos, opiniones y responder 8 las demandas de los otros. Durnnte esta fase se desmrollaa 
las siguientes fimciones del lenguaje: 

1) 1nstnnnentnI, es el uso del lenguaje, como lD1 medio eficaz ..... pedir lo que se desea. 

2) Reguladora, su uso se refiere ..... influir en la cond .... de los otros, de acuerdo 8 sus demandas 
personales. 

3) I:otcrnctiva, su uso es para establecer los nexos que se rclaciollml a unas personas con lazos de afecto o 
rechazo. 

4) P«sonaI, es la fimción que se cumple ..... que las personas puedan ""1"""" sus opiniones propias. 

La fare 11.- Es la etapa de transición entre el "lenguaje infantil" y el "lelJ8W!je adulto". Por su importancia 
se des1aca, la acción del diálogo que impulsa el desarrollo linglifs!joo 8 niveles más altos aoorde 8 la evolación 
psicosocia1 e intelectual del niflo; las fimciones que se UCMDl a cabo en esta etapa son: 

1) Heuristica, ..... satisfacer la curiosidad inquisitiva que nova a investigar la causa de los hechos. 

2) Imaginativa, que penetm en el terreno de la aeatividad Y de la iniciativll, la ideación y la imaginación 

3) Infonnativa, fimción que in~eue ..... captnr los detos de interés que le proporcionan, los otros 
sobre su mundo circundante. 

~ funciones _ en la función matética, que se refiere 8 l. capucidad verlJaI, ..... captIr la 
lnInSIIIisión cultund de los a¡m:udimjes escolares. 
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La fase m.- Es cuando alcanza el desarrollo pleno de las funciones Psicosoc:iales delleogtl1lje "aduho". Se 
desarrolla al ~ las fimciones de idcaliva que se apoya en la experimcia Y a1im_ la creatividad Y la 
matética que es indi~sable para lograr éxito en los aprcndiz'lics cscolm<s. 

NiClO considtn que el desarrollo 1ingtlistioo, ame en pamle!o con otros, como el i1CUIOmotor, 

psicoafectivo, inte\ec:tual y cognoscitivo. Por _ el OÜIo cm:e y se iDIegns a su grupo social donde panicipa Y se 
involucm ea diversas actividades, de lICU<l'do a su desarrollo ncuromotor, psicosocial, in1e1cc:tual Y cognoscitivo, 
siendo necesario utili= su cap",idad funcioaal del habla 

Pala el progreso vcroaI del OÜIo, es ooodici6n indispensable la infIumcia ambi_ ca dos sattidos: por lD1 

lado, la estimnlaci60 Ilsica (primordiaImeol auditiva), por OlIO, la estimlllaci60 afectiva. 

El curso del desarrollo del habla es el siguien .. : 

litopa prelingill,w.- MIIIlIi (1964; citado en NiClO 1987, p. SO~ considera que el origen del habla, el 
l1anto Y el grito; que aunque fimcionan como medio de O'lDllmic:aci6n para expresar malestar o la evocación de la 
~ no contienen en absoluto ningón gcnncn de la fimci60 simbólica. 

Alrededor de los 2 meses el runo empieza a emitir voces, variando tono y fonna de articulación; de mes en 
mes aumenta la variedad de vocaljzaciones y ballnJCeOS, de manera repetitiva; asimismo. realizajuegos fonotorios.
Brticulatorios, aumentando m f'reOIe.ncia mando esrá en presencia de otros. Además, sude mover boca y lengua sin 
producir sonidos. 

A los 8 meses el baIbw:eo es producto de lo que Piagd (citado ca Nieto 1987, p. SO) ha llaotado"""';60 
circular secundaria, que consiste en que la producci6o vocálica infanlil es esIimulada por la inlluencia de las 
palabms mmanas y las conversacioocs de otros, as! como, por la capIación de sus propios sonidos. 

A los 9 m ..... tiende a disminuir su baIbw:eo Iqlditivo; conticoza a coordinar varios tipos de pattones 
motores auditivo-fonatorios como esquemas del desarrollo de la"""';60 circular socuodaria. 

Aproyimadam_ a los 10 rru:ses, el beb6 entite los sonidos cid habla de los aduhos Empiem a c:aptar el 
coru:q>to de estímulos verlJalcs externos Y l<SpOIIdc algunas veces con movimientos siguificalivos, como agitar las 
maoos cuando escucba la palabra adiós Y volver la cabeza cuando oye su Dorobre. 

Ergpa inicial- Desde los 11 6 12 rru:ses, el OÜIo empieza a usar a1gunas palabms que poco a poco CD1mo 
en lID proceso de argaoizaci60 Y COOIdinaci60 de su patt60 auditivo Y motor; por ejemplo, usar la palabra "papá" 
articulando tn:s o más sllabas Y relaciooao su coru:q>to con otras personas, como "mamá", CIlIre otras. Su relaci60 
emocioaal positiva con sus padres le sirve Y aa:lera su desarrollo vcroaI. 

Hacia los 18 meses el OÜIo <mpiem a eocadcaar dos palabms Y después más, empleándolas con 
eotooaci60 difen:nte ala cid adulto. Poco a poco empieza a usar UDa corva de eotooaci60 natural, al mismo tiempo 
que mejora su regularidad con el orden de las palabras. Es normal que confunda 1echc" con "vaso", "peno" con 
"gato", porque se atribuyen a las relaciones """" situaciones similares vividas; as! como, el parecido de ciertos 
aspcdOS particulares o su InmSferencia de lID oI!jeIo a otro. 

Fm"" lit ¡i nle, parece haber esrancamicuto al la evolución lingüistica del nifto; porque las nuevas 
posibi1idades logradas, baoeo que se _ a dificul1Bdcs mayon:s, porque los fc06mcoos lingüísticos no se 
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presentan aislados, sino que fonnan parte de sistemas esIruCllmIdos- La aparente detención del desarrollo verlJal, es 
falsa porque sólo está almacenando y perfeccionando SUS conceptos verbales para una etapa superior del lenguaje. 

EIapa Delocutoria.- De los 2 a los 7 afias se estructura un sistemn lingillstico básico que permite al niño 
COIllW1iause y darse a entender con los adultos y funciona en las diversas actividades cotidianas. 

Los conceptos verbales se afinnan por conducto de la evolución, la imitación y el juego simbótico. El 
desarrollo de este último conduce a la adquisición del signo verlJal. 

De los 2 a 3 aftos, el ap=dizaje de inteligibilidad verlJal se calcula de un 75 • 90 por ciento. En su 
expresión verllal se reII~ las camclClisticas de su psiquis; es más afectivo que intelectual Y es egocéntrico. Poco a 
poco empieza adifemlciar su sexo, usar artIculos y pronombres. IInbla en tew:ra persona, le gusta repetir patrones 
sonoros rimados, que son la base de la estructuración sintética de la oración. Relata sus experiencias en presente. no 
identifica el pasado. A medida que capta la noción de cantidad, progresa en su desarrollo psicosocial, emplea el 
singular y plural. 

De 3 a 5 ailos (edad preescolar) se observa en el nilIo, un auge notable en su desarrollo verbal. El lenguaje 
rige su acci6n; es la etapa del "monólogo individual" y el "monólogo colectivo'. Donde este último significa el 
hecho de que el nillo habla para si mismo, aunque se encuentre en grupo; es decir, que cada cual habla y actúa por 
su cuen1a sin hacer caso de los otros. 

De los 4 a 5 aftos el nillo va adquiriende grndualmente las palabras intenogalivas que representan la 
preparación intelecnml para la lógica y el mzoIl31llicnto; relaciorumdo hechos y acontecimientos con nociones de 
espacio, tiempo, lugar, dónde, cwmdo suceden O la causa que los provoca. Al mejorar la consciencia de sus 
acciones, mejora el manejo de los verbos; y su desarrollo cognoscilivo, al darse cuenta de la existencia de cosas, 
aunque estén ocultas a su vista. 

Al final de los 5 ailos, el nillo empieza a tener un lenguaje suficiente para iniciar la escolaridad primaria 
Regularmente de 6 a 7 ru10s apn:ruic a leer y a escribir con 10 que afmna sus patrones articulatorios, :unplia su 
vocabulario y mejoro la construcción gramatical. Su desarrollo semántico y sintáctico, sólo es básico, ya que 
todavla está en fonnaci6n; y depende del medio social, cultural e intelectual en que se desenvuelva 

Etapa Final de Estructuración Lingü!rticG.- El lenguaje escrito y el aprendizaje escollll' del nifio. 
oonjwltlltlente actúan en el desarrollo de la lógica y su nivel cognoscitivo marcan su evolución lingüística a niveles 
másalto~ 

Para Piaget (citado en Nieto 1987, p.54), el estadio pn:opcrn!Orio (preescolar) reviste importancia en la 
~evolución verllal del nifto; ya que implica el establecimiento de la noción de revenibilidad,.lo que le pennite la 
captación de relaciones de oposición, contraste y sucesión de hechos en el espacio y en el tiempo; donde aparecen 
adverbios y conjunciones que expn:san subordinación Si no hay revembilidad, los nilIos simptifican los 
"",mciados y en la repetición inrnedinta, usan los verbos igual. En caso de no haber m'ersibilidad los tiempos de 
los verbos adquieren su valor relacional, y al elaborarse la noción de liempo relativo, se perfecciona la conjunción 
verbal; lo que indica la evolución delleogw¡je de m:mem pmgresiva ligado al desarrollo del pensamiento. 

Además, la esttuctura del lenguaje tiene una naturaleza relocional. Lo que liene que aprender el nifto 
dumnte su adquisición es cómo relacionar o COlIIpUlar una relación sobre dalos fisicos diferenciados. 

Genetalmente, es hasta los 5 ó 6 aftos es cu:mdo el nillo domina el sistema fo.!rico de manern completa en 
su ambiente social. 
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e) Eva/uación tkI Lenguqje InfandJ. 

Según Nieto (1987), pailI evaluar el Iengu¡ge infimlil se debe abarcar tres áreas: 1) desarn>Uo timo1ógico. 2) El 
desarroUo léxico-grmnatical y; 3) el desarroUo semántico. 

1) Desarrollo fonológico.- Describe la habilidad del nillo en la articulación de los fonemas en todas las 
cllISeS de estructura sillhica. Se exploran todos los fonemas en distintas posiciones que pueden tener en las 
palabras. Por ~emplo, 

Ppato tina 
Ttinapato. 

TIIIIlbién se examina la articulación de vocales, diptongos sinfines (PI.. bla, lIa, gla). y grupos 
COJISOIlántioos. Otra fonna de examinar la articulación puede se< por medio de una COIlVUlIIlción cspont!nea o 
diálogo, gmbaruIo las ~ del nillo pailI después analizmIas desde el punto de vista timol6gico, tI1Itlmdo de 
contesIar pregunllls rales como: ¿ea qué fonemas no puede articular el nillo? 

2) pesarrollo Uxlco-,wmatical.- La COIlVUlIIlción Y el diálogo, puede usarse como veldculo pailI explorar 
la grnmalicalidad del habla del nillo, el nivel de su pensamiento cognoscitivo y estado afi:clivo-emocional. 

Medinnte establecer no diálogo con el nillo, se penetnl en sus sentimientos y en la pm:cpción del mondo 
lllIlW1Il Y social. En el análisis grnmalical se puede considerar: su uso del vocabelario (confonne • su fimción 
grnmalical, __ vemos. etc.). Morfosintnxis (su uso adecuado del género Y _ de las pa1abras, la 
concordaocia). Sintaxis (su estructura global de la frase, su expresión de ideas, que concuerde, lo que exprese con 
lo que piense. El ordeoamiento de los aoontecimienIos La selección de las palabras. usadas). 

3) Desarrollo semántico.- La calidad semántica del babla del nillo puede observarse • través de la 
desaipción de nna CSIaIIIp3 _ o nna secuencia de esI8mpaS relacionadas ...... si; 6 8 lI8Vés de explomr la 
expresión oral de ~aozas y diferencias de pares de cosas. Por ~emplo, el ",1 y la luna; una muñeca y UIUI niiIa. 
T8Dlbiéu se puede hacer, obscrnmdo la habilidad del nillo en la timción de tbminos concn:tos y _os. 

Nieto (1987) considem que pailI calificar el babia de lD1 nillo como oonnal o anorma1, debe tomarse en 
cuenta las caracteristicas de la norma lingülstica de la comnnided socia\ de la que el nillo proviene. 

La norma lingülstica timol6gica, desaibe el modo de hablar propio del grupo social ubicado en una 
localidad geog¡áfica en una fecha histórica detemúnada y dentro del_ cconómico-,culonal al que P"'= el 
grupo. El modo de hablar de no mgentino, se distingne al de un españo~ o un mexicano en diferentes /¡>ocas 
históricas, con diferencias propias de un habla cuila o inculla, según el hab1ante, sea profesionisla, estudiante, 
obrero o campesino, annque usen la misma lengua 

• EI/JesQrroIIo de la Mtmú en el N1J/o. 

El desarrollo de los valores mondes eo el niño, es UD proceso que coincide con el desarrollo cognoscitivo. Es 
impoIbWte considerar que cuando el niño va al oolegio. empieza a moverse y relacionarse, más allá del micleo 
familiar. Pasa menos ~cmpo con eUos y más con otras per.;onas. Aprende • tomar decisiones, • medida que 
aprende 8 baccrlo se ve • si mismo, como igual • sus padres y maestros, • quienes un día aceptó como autoridedes 
absolulas; pao conforme va cn:cicndo y nene mayor contu:to con una amplia SBDIB de puntos de vista de otras 
pcoonas, que también m;peIa, muchos de los cuales contradicce lo que se le ha enseñado ca casa, dorale traIa de 
conoi\iar y llega. la conclusión de que no hay nonna absoluta e únnulable de la moralidad, sino que los individuos 
pueden formular su propio código moral sobre el bien y el mal. 
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Papalia (19791 sosücue quo los niños DO pUfdcn hacer juicios momles basta que no hayan alC3lWldo cieno 
DiveI de madurez oognoscitivo, que incluye el desprenderse en gnm parte de su pensamiento egocéntrico; y es 
acorde con una v<:I<fa<len¡ madurez oognoscitiva. DWlIIlte el desarrollo del pensamieruo motal W18 pcnona pasa a 
través de etapas distintas Y cua1itativamente difeRllles. 

¿C6mo .. DesatrOllJJ l. Moral en el Nlilo? 

Rau....u (citado m PalBcios 1995, p.491 la edw:aciÓD que se imparte a los niños en lo ref .... te a la moral, es 
sftIa1ad3D1oc:nte dogmática no sólo en la founa, sino también en d contenido. El niño entiende los valores que se le 
imbuyeu, porque no tieoc otra altanativa, los asimila pasivamente y los armstta después coa la misma 
incsponsabiIida que se le incoIcaron. Él aconsejaba, decía: "Dcsccbad, pIlOS, todos esos misterioso. dogmas que 
para oosotros sólo SOl] palabms sin ideas, todas esas doctrinas CSIIlIflIlarias "'Yo vauo esrudio suple las viJtudes de 
los que a ellas se attregan y sirven paraOOlM:l1irlos más en locos que en hombres buenos". Sucede en lo relativo a 
la adquisición de principios y hábitos momIes. En lugar de llenar basta arriba la cabeza de los niños con ptincipios 
vaclos y CSIbiles, de los cua1es se burla!á cuando más necesarios le sean, se deberla esperar el mommto en que el 
niño los necesite y estuviese capacitado para =ucl!arIos, 00II lo que se lograria incoIcarle UIIOS principios 
adaptados a SIl persona Y que le servirían para siempre. El niño aprende los hábitos motales antes de tiempo, 
continúa con eI10s toda la vida sin razonarlos ni modificarlos; por el oonIIario, si \DI niño los lIpI<Il<le en el 
IllOlIICIdD adecuado Y pcn:1Dc su justificación y sus razones, los s",,.uirá con más juicio, más reflexivamente y, sin 
duda, de mejor gmdo. Además, la mentira, la fiIlsedad, la bipoaesfa, el egoismo, la falla de madurez, etc., son el 
n:sultado de la ensc:fl .. ", tradicional. Así lo expresa en SIl oImI, El educador de Emilio: "En la edw:ación na!UIal y 
bllre ¿por qué, pues, ba de mentir..-o hijo? ¿Qué es 10 que tiene que ocultamos? ( ... ) De esto se deduce que las 
menlÍlllS de los niños sonia obra de los maestros Y que la preteosión de que aprendao a decir la verdad no es oInI 
cosa que cnseftarlcs a mentir". 

Piaget (1976) es uno de los te6ricos contemporáneos más impotIantes que ha estudiado el desarrollo de la 
momIm el niño. 

Según Newman (1991), m cualquier código de una cultura, la moralidad tiene dos aspeáos 
complememarios: 1) los preceptos momles o ideales; 2) las sensaciones momles o prohibiciones. Por lo tanto, en el 
desarrollo de la motal interviene la 00IIlp!I2ISÍ6u y la interiorización. tanto de los preceptos ideales como de los 
prohibici~ de esta manera aprende a realizar actos morales positivos y evita cometer actos negativos. 

Por eso, IDlO de los objetivos primordiales del proceso de sociaIizaci6u en cualquier cultura es la 
tnmsmisi6u de los aiterios de conecto e incorredo, para que reguleo la condneIa del uillo. Para Newman (19911 
estudiar la moralidad debe realizane desde cuntro posibilidades: -. -

a) Los compouentes emocionales de la moralidad. 
b) Los eompnnentes intelectua1es de la moralidad 
e) La condncta social positiva 
e) El ~o de la agresión. 

a)."Los componentes enux:/Qnales de la mOl'aIldad. son los siguientes: 

a) Empalfa.- Es la capacidad de experimentar toda lD!a variedad de emociones qoe otro siente; es 
<xcomIDpal_bilÍr' la experiencia emocional que otra (l<ISODa nos expresa. Los niños pueden identificar las emociones de 
otrns persooas Y compartirlas, medilDde la per<epción del rostro, la actitod corpora1 y l. manera de hablar de otras 
personas, de esta manera advierte sos emociones y las comparte. La capacidad del niño de sentir empatia y de 
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id",tifiQIT las emociow:s agradables y desagradables de los demás, es lo que lo hace susceptible de captar las 
mscñRD78S morales. 

La empalia puede tener una función impuIsom al proVQQIT que un niflo se esfuerce '" ayudar a otra 
persona, Wnbic!o SÍIVe como roaoci6n para que un nifIo sienta romordimiento por haber causado un estado 
emocional negativo .., oln! persona, En ambos casos afirma que el niflo sabe como se _ la _ pmona y 
puedeasi modificar su conducta (Hoflinan, 1975 .. c:ilado", Nowman 1991, p. 293~ 

La capacidad de sentir empalia se manifiesta desde la ama '" los recic!o nacidos, que cuando uno de dios 
comienza a 1Iomr, ..,vIa mensajes a los demás y éstos, Wnbic!o, se _ a lIomr (Sagi Y Hoflinao 1976, cimdos CII 

Nowman 1991, p. 292). 

b) La Culpabilldad.- Es una emoción que se =a sobre la _ón de dilén=ias de poder que exisIc = el nifIo Y quieo lo cuida. Mimtras que la empalia se deriva de S<2Ilimientos de ~ = el "Yo· y los 
otro, la culpabilidad deriva de SCDtimicmos de desamparo. desagrado • inuIiIidad. Los niflos se '"- c:uIpabIes 
cuando violan una DOllDa moral La violación puede ser pajudicar a _ persona, pmYQQIT el castigo de los padres 
o abandonar aIgón aspecto de su Yo ideal. En cualquier caso, la culpabilidad es el aviso de que el niflo no debe 
mili1JIr la acción que está plantando hacer. 

Froud Y Fnkson (citados en Ncwman 1991, p.293). estiman que la culpabilidad es la respuesta emocional 
a una acción que 00 se debe hacer, que aparece = los cinoo y los seis aftos. Freud suponfa que las personas que 
sufren un sentimiento de culpa. están menos inclinadas a violar las nmmas morales que los que no lo sienten. 

Según Nowman (1991). Scars (1970), concuenIa <XlII Freud '" que la identillcaoión de los niflos oon los 
padres. es el primer mecanismo que provoca el sentimiento de culpa ea la conducta momI; ya que si su 
identificación es fuerte y positiva serán capaces de resistir la teu!lIción. de c:onIiosar inmt<lj_ cuaodo han 
bocho algo mal Y de imponer normas morales a otros. Las emociones asociadas oon el desarrollo moral de los 
niflos ti""" una función de seguir o detcnninarse, lo que indica las conductas que son aceptables y las que no la 
son. 

Pma McIanie Klein (1957; ci1ada en Newman 1991, p.293). el niflo es capaz de expcrimen1Dr la 
culpabilidad mocho antes de los cinco ai!o~ afirma que """,do el niflo ti..,. dientes y es castigado por la madre 
por haberle mordido el pecho, es la primera ocasión eo que time seosaci6n o sentimicmo de culpa 

Según Hoflinao (1975b) la intensidad del SCDtimicmo de culpa que el nifIo si<n1e, no time relación con el 
mzonamieoto que se hace para determinar que se está '" un conlIicto moral; es decir, la culpabilidad inhibe a la 
conduaa, pero no si8nifu:aqne la interiorizaa su código moral (citado en Newman 1991, p. 294). 

b).-Componen/L!S lntekrIualas de la Moralidad 

Pam Piaget (1948; c:ilado en Ncwman 1991, p.294), el nifIo tiene una ""!"'cidad de valornflm acto momI, porque 
tiene relación con la que mantiene con la autoridad.. 

En la segunda inIlmcia desde los cuatro _ los ocI!o ai!os los nifIos esIán sujetos. la ley del adulto. 
Cwmdo se preguota a niflos de esa edad sobre lo que es bueno o malo, su respuesta está en función de las 
_oncs del adulto. Si el adulto castiga alguna acción debe ser mala Desde los ocho aft~ los niflos comiem.an 
a 5a' capaces de fonnar sus propios juicios morales. 

Por otro lado, cuando un nifIo interndúa <XlII los compaiIa~ es el primer """",,"gro que b"bern el 
pensamiento del niflo de la dominación de las _ones del adulto e inicia su propia evaluación. 
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KObIbetg (1964; citado en Newman 1991, p.294). estudió los juicios morales, y los clasificó en tres 
niveles de mzonamiento moral; con una oricnlDción de tipo orieumI; contándoles historias complejas a los niños y 
les preguntaba sobre la bondad de los ~ Generalmente, en esas historias habla un conflicto entre intereses 
pmonaIes y val.,., más oniV<n8lcs. Los niños tuvieron la oportooidad de cooocer modos de inftmgir una ley para 
mantener \Dl principio moral básico. Su clasificación, sobre los juicios morales es en tres niveles de razonamiento: 

al EI4¡Ia preconvenclonal.- De los cuatro a los diez aIlo~ los niños decidal sobre la bondad o maldad de 
los actos dependieado del premio o castigo que con ellos se obtiene. Los actos que tienea butnas consecuencias, 
son buenos, los que obtienen malos rosuItados son malos. Son niños que todavia no ti ...... una visión personal para 
hacer e1ecx:iones morales. Su comptaJSión de lo bueno y lo malo depcode de premios Y castigo~ 

La momlidad preconvencional, está basada en la em¡onia, en el sentido de culpa Y en los premios y 
castigos que los padres realizan, _ tipo de monilidad la desaibi6 Freud como, "Super-yo". Este meca"ismo 
puede _ culpabilidad a los adultos, cuando ya deberi8ll ser capaces de aceptar ciertas cosas como 
OOIIIpRIlS1blcs: el contenido de los juicios momIes del niño contimian inl1uyendo en la conducta de muchos 
adulto~ Aun cuando el adulto es capaz de revaJuar sus juicios de inf8llcia, la emoción conedodn con la sensación 
de obrnr waI, puede ser resisteute ala extinción. 

Asimismo, que el pensamiento momI evoluciooa hacia una postura de coociencia de la relatividad de los 
problemas momIes y no debe """"'" que es taciI abandonar la pmpectiva infantil. La moral preconvencional signe 
presente mucl10 tiempo después de que ya se ha sustituido por lUl pensamiento mom! más lúcido. 

bl Ewpa convenclonal.- De los diez a los dieciséis afias, los niños se preocupan por m8Iltener el sistema 
social. La inl1umcia de la IIUIoridad de los adultos está fuertemente presente en el euestiouaruiento que los niños se 
baoen sobre la legitimidad que hay en que los adultos esmI>lozcm¡ y eliminen las leyes morales. 

el Ewpa pascom·encionaJ.- Desde los dieciséis aflos hasta la adultez, los adolescentes oomicmmJ • 
constatar la relatividad del sistema mom! de la cultum • la que pertencan Ven la moralidad como un acuerdo 
social que exige conlimml mutua y reciprocidad, donde los individuos son capaces de fonnubn un código momI 
personal que en ciertas circunstancias tiene prioridad sobre los principios convencionales. 

Otro elemento que interviene en la conceptuali7llción de l. moral es cuando el niño llega • tener 
oousidernci6n del otro. Por ejemplo, CU8Ildo 1m niño quiere jugar con el juguete de otro. Si el niño piensa, que va a 
ser feliz con ese juguete, todo mondo va a cstJr feliz Y puede tomar el juguete, sin dar.;e cuc:ntI que el doel!o puede 
molestarse. La empatIa da al niño un medio para dar.;e cuenta de las semejanzas con el otro, pero no le ensd!a 
cuáles son las diferencias Algunos psicólugos (Pioget, 1948; Flaven. 1966; SeImnn, 1971; citndos en Newman 
1991, p.295l afirmnn que tomar en oousidereción los p1D1tos de vista del otro, sólo se logra gradnaimente por 
medio_de la interreI¡¡¡;ión con los compaIIeros y los conflictos que se susciten. 

Brown (1%5; citado en Newman 1991, p.291l, afirma que la moralidad es 1m fen6meao complejo 
compuesto por sentimit!IJto~ juicios intelectuales y conductas. Estos elementos pueden influirse de modo mutuo, 
pero no forzos-nnPllte controlan los tmOS a los otros. Los compnnC':l'ltrS intelectuales de la mornlidad no son capaces 
de hacer recionalizaciones absIractas de SUS actos moral~ Sin embargo, todo mondo espera que los niños teng8Il 
uno condocto moral. 

e). Conducta social positiva.. 

• Ayuda. 

Es una conducta necesaria para la sobrevivencia del hombre. La ayuda mutua en los conglomerados hwnanos, 
detennin6 el crecintiento y el <!asmrollo de la hunnntidad. 
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Visto desde un pIano mornI, la ayuda contribuye ala integración del individuo a la fmnilia y ala sociedad. 
Su carencia margina a la injusticia. a los muy viejos y a los muy jóvenes; aunque no se descartan los efectos sobre 
las poblaciones de edad media. La ayuda osuna conduc1n que está presenre en la consciencia de la gente, por lo que 
os un fenómeno susceptible de estudio psicológico. As! como la ayuda puede es"" motivada por las condiciones 
del entorno, IBmbién puede originarse en sentimientos internos de satisfilociÓll 

Yarrow, Waxler, er al. (1976; citados en Newman 1991, p. 298), sostienen que las actividades de ayuda, 
puede considerarse como un proceso evolutivo, desde los esfuerzos que realiza el niño por ayudar a lavar los platos 
del desayuno; basta el ofrecimiento que hace el abuelo de llevar a los nietos a dar un paseo, para que los padres 
puedan disponer de un ralo para ellOs. 

Según Newman (1991), la ayuda puede lene< consecuencias negativas, porque para quieo la recibe, podria 
anular sus faalltades de indqlendmcia y sentir que con la ayuda no vale nada. Por el conttario. quien proporciona 
la ayuda se fortalece en una aparente superioridad. Recibir ayuda iruplica no tener mrtonomfa y estJr depeodiendo 
de los demás. 

Para Newmao (1991), la conducta de ayuda se asmne en los siguientes eres paso~ que explica de acuerdo a 
diversos autores: 

1'. - Staub (1971), el niño debe aprender que las 0InIS personas necesillln ayuda. Tamo en el laboratorio, 
como en los escenarios naturales los niilos pueden aprender a reconocer ciertas expresiones o movimientos del 
cuerpo que indican la necesidad de ayuda (citndo en Newman 1991, p.298). 

2'. - Bryao (1975), para ayudar hay que actuar. Los niños necesillln observar modelos que presten ayuda, 
para que a su vez ellos aprendao a ayudar a otros. En un c:xperimento, los niños usan la conducta, del director, para 
imponer los limites a sus propias respuestas. Si el niño ve al adulto en el momento en que está presIlIndo ayuda, es 
probable que esto provoque la reacción de ayudar, lBmbién en el niño. En cambio, si el adulto sólo es espectador, 
muy probablemente el niño no preste ayuda. Esta, también es motivada por uetitudes emocionales positivas o de 
empada Un estudio llevado a cabo sobre la disponibilidad de los niños para der dinero a otros. demostró que están 
más dispuestos a hacerlo al recordar momentos felices (Moore er al (1973), pnes el placer personal hace al niño 
menos renuente. Otro fenómeno es que si los niños obtienen recursos por la competencia, están poco dispuestos 8 

compartirlos (RlIlherfonl y Mussen, 1968); o si piensa que quien va a recibir la ayuda está ob1eniendo más de lo 
debido, no brindará ayuda (Master, 1971). 

3'. - En la conducta de ayudar, incluye una evaluación cuidadosa del tipo de ayuda que es necesaria. Dar 
ayuda es en realidad contribuir. solucionar lD1 problema; sólo que a quienes ayudan de manera eficaz, lo catalogan 
corno nobl~ y a quien lo hace mal, como tonto. Considem que a veces ayudar significa no inteñerir. La ayuda al 
otro, debe incluir el que objetivamente tenga éxito, y no el deseo de dominar. El niño se hace capaz de dar ayuda, 
de maoera que se beneficien él y a quien ayuda. 

d) Commtarlos sobre lo Temúlde Plttg<t <Id DesarroUo de la Morrrl en el Niño. 

Piager (1976), estudió como se desarrolla la moral en el niño y afimtó que antes que nadn, es una moral de 
swnisión, porque debe confontllUl!e a las reglas impuestas por el adulto, donde el mal es lo que rompe esa regla y a 
menndn una mentira es oonsiderada proporcionalrnente fea. cwmto más se a1!tie de la realidad y más increfble sea. 
Por !tiemplo, la nifIa dice, la perra me monIi6 (cuando no la babia mordido). Que a partir de los siete afios más o 
men~ apar= .... moralidad de reciprocidad, lo que produce la idea de justicia Se trntn de una moral autónoma 
que se desarrolla intimamente con su desarrollo intelectual con relación a las injusticias experimentadas 
previmnente. En sus estudios sobre el desarrollo de la moral en el nido y observando en lDl juego de canicas: le 
llamó la atención que a los niños no les importaban las reglas; sin embargo, él (el niño) guarda Wl gnm respeto por 
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eIJas; pero sin admilirse el derecho de cambiar1as, defendiendo el hecho de que las reglas en ese juego siempre han 
existido. Cuando lID chico mayor qui .... cambiarlas los niños argumentan que los únicos que pueden hacerlo son 
los padres o los sellares del gobierno. Sin embmgo a los siete ailos, el niño cmpiO'lJl a 011_ que las reglas son 
1111 asunto de oecesidad iodividuaI, de obligación moral y que 00 _ orig", divino. Así oomieoza a aplicar las 
reglas de una manaa más productiva, polque participa en su elaboración, y se toma el derecho de modificarlas 

Asimismo. el juego de canicas, fue importante pon¡ue es unjuego especfficaroonte inIlmtiI en que el adulto 
00 juega ningún papel. Al mismo tiempo, es un juego coo reglas moy complejas, doode primero, él (Piagct) 
participó con los oiIIos, mgummtjndoles que cuando él era pequdlo le gustaban mud>o, pero con los ailos se 
tuibian olvidado las reglas Y los puso a que se las rocotdanm. Efectivamente, los niños le ,,"'daban las reglas, 
c:omeIieodo Pia¡¡ct toda clase de equivocacioms y al observar sus reacciones tuvo un bum paaorama de lo que 
podria Uamar "la CODCieucia de la regla". La segunda participación consistió en verlos josar, su observación le 
penni1ió advcdir que los niños pequdlos hacfan 1IlImpaS, resultando importante éstas polque son la consecuencia 
de la lIIdOridad o de la mala OOIIIp!aISión de una regla. 

l'.I!ton«s, el desmrollo de la moral mleja la IIIlI<Iu= cognoscitiva de un niño, o la falta de eDa El 
cgoccnttismo del nifto l!IeIUlI' de siete ai!os lo lleva a hacer juicios morales inmaduros, puesto que está más 
preocupado por la magnitud de una ofensa, que por la intención subyacente al acto. El niño menor de siete aIIos 
piensa que las rcgIas son sa¡¡radas e inmatables, en razón de que han sido creadas por una Autoridad, """""'" 
seguirlas; pero en realidad no las entiende Y frecuentemmte, sigue sus propias reglas, tm!o pma los jocgos, como 
pma la oonducIa ea general. Más aón, el niño pequd!o es "amoral", puesto que no distingoe entre la justicia Y el 
deber o la obediencia Obedece a sus padres y sigue las rcgIas que ellos le imponen, pero su egoccnttismo le impide 
entender el propósito de ellas. Sin embargo, un niño por pequd!o que sea comienza a desmrollar un sentido de 
equidad Y dejusticia social (PapaIiay Wendkos 1979, p. 401). 

Ahom biaJ, la falta de erlncación en los valores, la incongruencin entre la moral de cosa y la de la escuela, 
provoca conlIicto. La agresión es uno de los problemas ded salón de clases. 

eJ.- El Manqo de la Agresión. 
(Definición, clasificación, tipos y sus origenes) 

La ~ón es uno de los problemas que pueden a1temr el ambiente del salón de clases Y de su ámbito familiar. En 
la escuela un niño egresivo puede tener problemas que afecten su aprendizIge en lo individual, p"o también al 
nivel de grupo. El conocer los origenes y manejo de la egresión, pennlte al profesiunal detectar Y poder resolver el 
problema. La agresión pertenece 01 desmrollo de la moral, porque el aprender a saba: 10 que es ''bueno· y lo que es 
"malo" le ayudan a una persona a controlar,su ~vidad.l,a detección y ubi<:ación deben ser oportunas, pma una 
intervención de tipo médico, aJando !CIJ88 origenes ncurológicos; o bien psicológica, si sal se requiriera 

Agresión es en el lengw¡je diario se emplea pma ",ferino a una vari..Iad de conducms, actitudes e inclusive 
emociones, por ejemplo, a un vendedor 01_ competitivo se le denomina egresivo. Asimismo egresión se 
aplica a sentimientos después de una provocación. En sentido restringido, pma dar mayor 0XlI0Iitud, se utiliza para 
conductas que inteatan dai!m a otros (fedeschi, Smilh y Brown 1974; citados en Perlman y Cozby 1985, p. 243). 
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~ de '" A¡¡resióa. 

Según los investigadores SI"menlbal Kabo, Andrews y Head (Im,citados en Paiman y Cozby 1985, p.243).la 
agm¡ión puede clasifiam;e en colérica o instrumental, y se refieren a los extremos de la provocación motivada y la 
provocaQón oontinua no motivada. 

Según PerIman Y Cozby (1985). de..,..,-.lo a diV<ISOS _ como Zillmmm (1979). la agm¡ión se puede diferir, 
según el po de la provocación motivada; es decir, en casos donde ¡ntdumina la cólera; y el daño se cucamina a 
dominar la fuerza dellllOnllm1tador o a la _ esto, lo ha llamado Amold Suss (1971). la llama agresión 
colérica. 

Agresión wtrume!llal, es cuando hay lICIOS a¡¡tOSivos pu<dcn ' ... _ un _ a sattglO fiia, 
caIcoIado pata _ algo, por ejemplo propiedades y dinoro. As! como, elldaCttr a alguien. 

Agresión, en la mayor parte de los casos, comprende 1tltttO tólem como ,_ intrinsecas, por 
qcmplo, un oifio que ha sido aIottttmlttdo por una niílcra y el atal regresa el golpe, Ittmbién puede saber que el 
llIlIque fOtZ811la la_. dejar de molcslatlo(Baaduta 1973; cilttdo en Pedman yCozby 1985, p.243). 

Asimismo, que Suss (1971), hizo 1IeS distinciones adiciooales ditectttf~ activaIpasivB Y 
fisicalvedJal. Afittna que la agm¡ión directa, activa Y fisica puede ser la excepción más que la regla, Y es el tipo más 
m_oo" inveslipdo, debido. que es el tipo teCODOCido con mayor claridad como un problema social. 

Orf¡¡enes de '" A¡¡resIóJt. 

Pata Lormz (1966; citado .. Pedman Y Cozby 1985, p.24S). laagresión es instintiva; es decir, una condudaao 
aprendida y difimdida ",las especies; Y , ... csenta la descatga de una etlC3gÍa agm¡iva, que está futmándose Cll el 
oifio; especialmente, '" aquellas especies que boa adquirido _ cotpOllIles que ayudan a los miembros 
individuales a mmm a sus ¡nesus (lobo gris amaicano). 

También, opina que sus observaciones se aplican a la agresión ~ como espontáneamertt insIintiva; 
es decir, comprende la descatga invohmlaria de etlC3gÍa agm¡iva; que selogIll a ltaVés de la contp"'mcia, el logro Y 
el ""',si asIDO mi1itan1e. po' el propio pais. Además que el ser humano IiCllC exceso de etlC3gÍa Y que la descatga a 
ttavés de los depot1<s agm¡ivos de llIlIllI:rtl aeeptable. Basó sus estudios '" observaciones con anitmdes y 
arguntt:IlIÓ que la agm¡ión, no es 1Btt mttligna como pudiera ser, si se considera su fimción o vartaja pata la 
supervivencia en los anitmdes: 

1') lncnmcnta la probabilidad de que los miembros más _ Y aptos de las especies sobrevivtm Y se 
reproduzoan. 

2') Tiene la fimción de dislIibuir a los miembros de una especie '" un medio disponible, de 1tIl_ que 
cada miembro Iettga la opoI1tmidad de obtener suficientes = En muchas especies, los individuos matean Y 
defimden un trnitorio espec:ifico. 

Según _ y Mason (1973; ciIttdo en Paiman y Cozby 1985, p.245), l. agm¡ión Ittmbién puede 
producir lID tipo de otden de dominio que propon:iooa fomtaS eslables de inlotacción en los grupos anitmdes. 
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Según P"im3n y Cozby (1985), de acuerdo a diversos autores, son cinco pWltos que delJ<n consi<h:ran;e 
con respecto ala posición ecológica al aplicarla al ser hwnano, que continuaciÓD se describen: 

1. La teoría ayuda poco a explicar el quién y el dónde de la agresión humana. ¿Por qué Mnrk Essex fue 
agresivo y por qué ocwrió su conducta violenta en \ísperos del 3110 lluevo de 1972? 

2. Existen innwnerab1es pruebas de que la conducta de todos los vertebrados se adapta a un medio 
particular o a una situación particular. Los animales pueden ser entrenados fácilmente para que sean agresivos o 
pasivos (Kuo, (967); muchas de las diferencias de la agresión entre los seres hwrumos pueden explicmse por el 
~c; proceso que Lorc:nz no Ildmitió que tuviera participación en la agresi6a 

3. Hnlloway (1974), obsavo que la agresión humana poede ser subjetivn, retardade y controlado Estas 
capocidades estm fuertemente implicitns en el "instinto espontáneo" de Lcrenz (1966). 

4. Es dudoso que se red""", la tendencia. agredir al observar los deportes violentos. Según estudios de 
Anns, Russell y Sandilans (1979). produjeron resultados opuestos, se iru:retnemó la agresión después de ver una 
competencia deportiva agresiva. por ejemplo: estudiantes universitarios asistieron a un juego de hockey, a una 
competencia de lucha y una prueba de natacióJJ, donde resultaron indicadures de violencia y cólera, "tllto alltes 
como después de presenciar las competencias deportivas (Pearbnan y Cozby 1985, p.246) . 

5. ZiIhnan (1979), apuntó que "promover la creencia. .. de que la agresión es ine\ittble ... constituye UD 

mzonamiento hecho a la ligera para enalquiem de los actos violentos". (AshIey MonUlgU, 1978, p.247). Esttblece 
"tos temores de que estamos predestinados por nuestros genes paro destruimos a nosotros mismos ... (Pueden 
desviamos del enfoque) más directamente respecto de los cambios que pueden hacerse en nosotros mismos. en 
nuestros instituciones y en nuestras sociedades". 

Según G= Y Epstein Y Taylor (1967), sugiaen que el insulto y el ataque fisico son los productores más 
poderosos de la agresión que la fru.stmci6n. Cuando se está sujeto al ataque verb31 o flSico de otra persona, tienen 
lugar numerosos procesos que regularmente se combinan para hacer probable la venganza. 

1. Los ataques o insultos incluyen frecuentemente un componente de frustración como por ejemplo. 
suprimir una recompens3 esperada en la fonna de estimación o el descubrimiento de un fracaso en las relaciones 
imerpc=males. 

2. McDaniel., O'Nea! y Fax (1971), tm contraataque con frecuencia está motivado por intereses de 
reciprocidad negativa Si otro nos ha daftado. sentimos el derecho de hacerlo sentir tan mcl como nosotros. La vieja 
regla de ·ojo por ojo". frecuentemente conduce a la vcng:mza que siguo muy de CC'lCS en In magnitud a la 
intensidad perc1bida 

3. Hanrntty, ONea! Y SuIzer (1972), el alormerdador proporciona un ejemplo; In influencia de un modelo 
agresivo. p:u:ticulmmente en casos de ilustración. 

4. Con frecuencia el ataque nbarcn la presentación de signos agresivos (las armas) que pueden incrementnr 
la probabilidad de una agresión subsecuente. 

5. Geen. RlIkosky y ONea! (1968). la cólern regulannente es producidu por los ataques, en la llUI)'oria de 
los casos de laboratorio, la magnitud de la cólera experimentada está relacionada con la intensidad de la agresión 
subsecuente. 

ParaZi11trumn y Miller (1948; 1979, citados en Perbnan y Cosby 1985, p. 255), en ciettas condiciones, Wl 
proceso de toma de decisióJJ, precede a un acto de agresión. Si hay WI periodo entre la provocaciÓD y la 
oportunidad de agredir; o si la agresión es un medio, se puede contemplar las veotajBS y desventajas de UD acto 
agresivo en particular; su importancia del proceso cognoscitivo puede ser mayor, si la cólera y excitación 
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emocional no están en sus grados más extremos. Cuando se está colérico o se considera una acción agresiva, se 
_ a un cenflicto que evita ver las cosas. Los deseos de bostilliIad para otra pc:rsooa, las justificaciones para la 
ven¡¡anza y el oonsueIo emocional anticipado. Las indicaciones centra c:sIO, son _ preventivos como las 
proJubiciones sociales contra la agresión, las reservas mondes acen:a de defios a otra pc:rsooa, el castigo anticipado 
contra la agresión o las probabilidades esperndas de venganza Las deoominaciones "eoo:itación agresiva" o 
"inhibición agresiva" constituyen des extremos del diJema de una pc:rsooa, de cómo conceptuaIiza UD acto violento; 
su decisión depende del juicio que haga acerol de la oaturaJeza de las provocaciones ocurridas, de la aceptación 
mond de la agresión y del propio estado emocional. 

Newman (1991), afirma que las expresiooes de enojo, son impOJ_ para el desarrollo del sentido de 
autonomia del niño, y generao constantes tensiooes entre padres e hijos. Sao muchas las causas que pueden 
provocar su enojo; la incapacidad de reaIi= una Im<a, restriociones .. la oonducta impocstas por los pudres, la 
uegativa de lDl bennano a prestarle lDl joguete, todo c:sIO puede provocar esos scuimieotos de eoojo. La expresión 
de enojo es desagradable mm cuaruJa esté justificada. Los pudres que estiomIno a sus Jújos para que seno 
independientes, para ensayar cesas nuevas y para expresar lo que pieosa, pueden enoontrar moy dificil aceplllr esas 
expresiones, que ocasionalmente acompaftan a estos esfuerzos por logmr la propia autonomfa Además, el enojo 
por la agresión incluye dotar a los niños de m""';smos apropiados para expresar su enojo y 1lItnbién, para 
cosefIarles ptincipios para controlar la ira. 

Según Newman (1991), de acuerdo a diversos _ propone dos estrategias de control de enojo que 
tienen cierta popularidad en psieologla: catarsis y castigos. La catarsis consiste en disminuir la energla de la 
agresividad en actividades que la impulsa, pem que no son daiIinas. Deportes de COIIIpdeI1ciB, televisión y 
pelieuias, juegos fimtástieos, historias en las que se cuentan agresiones, son oportunidades, para la c:atums. 
Bekowitz (1973), ha expresado que la evidencia cmpirica demuestra que la cmmsis no disminayc la agresión. 
Exisren estrategias que parecen ayudar a disminuir efectivamente la agresión. Por ejemplo, Feshback (1956) 
enconIIÓ que los niños se hacían más agresivos después de sesiones de lucha hbre. Juguetes que implican agresión 
awneoJabanla agresividad de los niños después de haber jogado con cUos. 01r0s estudios de laboratorio (Bandura, 
Ross y Ross, 1963; Lovaos, 1961), han demostrado que ver CSC<2IaS de violencia, estimuian los deseos de violencia 
en los niños. Más que disminuir los motivos de enojo, exponer a los niftos a la violencia, impulsa a imitarla. Ver 
pelicelas de violencia puede aumentar en los niños la aecptación de la violencia ca la vida roaJ (Dmbman Y 
Tbomas, 1974). 

También, que Jos Estudios de laboratorio (WaItas, Pme y Caac, 1965), demuestnm la inflococi. que 
tiene en la agresión, el tiempo, la oonsisrencia y la intensidad de los amgos. En \Dl estudio, se cBigaba a los niflos 
en cuanto tomaban un joguete atractivo. A los otros, se les castigaba despaés de bahcrio tomado. Cuando se les 
dejaba solos, más niños del primer grupo que del segundo se resisUan a tomar el joguete. Los castigos que se 
aplican de manera inconsistente tienden a aumentar la oonducta agresiva. mientras que los castigos aplicados 
cuaruJa la acción se inicia y en forma consistente parecen más efectivos para controlar la agresión (Bcd<owilZ, 
1973). 

Castigar la agresión no tiene ningún efecto eonviaocute para aprender a dominarla. Los estudios sobre 
disciplina (BecI<cr, 1964; citado en Ncwman 1991, p. 297), que los padres imponen a sus Jújos, indican que los 
castigos fisicos manifiestun agresividad de los padres con sus hijos. Los padres que utiliml castigos fisicos se 
convierten ca modelos de agresión al logmr que el niño se doblegue. El castigo puede doblegar la acción imnediata, 
pem el niño tiene la oportunidad de eonstmm que la agresión es una estrategia eficaz y que obtiene n:sulllltlos. 

Ncwman (1991) considera que, el castigo trae oonsigo muchos problemas, le ensdlan al niño la eficacia de 
la agresión, gcnerao en el niño emociones condicionadas con los aotos que pr«edieron el castigo. Y algunas de 
esas emociones pueden .... nmordimiento y sentimiento de eulpabilidad; otras pueden ser, la ira y el deseo de 
ven¡¡anza la respuesIa rápida del castigo, no pennite al niño explicar sus ¡>IDltos de vista. Frccucntemente se le 
castiga, por aeciones que hizo _do de ayudar o ser amable. Por ejemplo si en una maIIana \lOOS papás 
encuentran a su Jújo de dos afios hurtando pasta de dientes en los vidtios de las ventanas; pem el niño pedrla estar 
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_ de limpiarlas bieo, porque babia visto en televisión que decla que la pasta de dientes hacia brillar las oosas. 
Un castigo inmediato, en este caso, hubiera condicionado una emoción negativa a lDl8 intención positiva 

Según Ncwman (19911 de acuerdo a divenos autores, como Williams, (1959); Brown y Elliot, (19651 
que asogman en prime< lugar, que posar por alto la agresión, disminuye la expresión de la misma Ignorar la 
aaresiÓll se aoompafta de UD breve periodo de aislamiento, en el que el nifto es conducido a una habitaci6n. El 
problema de ignon¡r la agresión, es que pata el nifto debe _ claro, que ignon¡r su aaresión no es aprobarla. Para 
GonIon Y Coheo, (19631 se pueden evocar, respuesIDS emocionales incompalibles con la agresión, como la 
~ÓIl por la vicIima, aclanmdo que las acciones agresivas son malas o _le al nifto sus "«"Sid• 

de afiliaci6n. Se puede reducirla agresión disminuyendo las oportunidades de contacto con estimuIos que susciten 
la aaresión; por ejemplo, jIJgudm aaresi_ el que, los niftos sean testigos de aaresi6n entre los adulto~ ver 
aaresiones en la televisión o el cine, entre otros- Aunque no es posible eliminar, todos los esIimuIos de agresión; es 
necesario que los niftos tenglIn aIgnnos estimuIos de ella, pata que aprendan a manejar, los sentimientos de enojo y 
de ira Pem los adultos deben estar conscientes de la provocación que causan cienos estimuIos y as! poder ayodar a 
los niftos a entender el si¡¡nificNIo de esos mismos estimuIos. Los padres Y otros adultos podrán también 
interrumpir las expresiones de aaresi6n provocarulo la empatia del nifto, por los sentimientos de la victima. 

En g<ruraI, las oponunidades de presenciar agresividad Y las expresiones de agresividad amneotan la 
posibilidad de que el nifto actúe en fonna agresiva ea fbturas ocasiones. Por otra pane, sentimientos como la 
empalia, el scntiotiento de culpa, la necesidad de ser aceptado por los padres o la simpatía, pueden combatir .fi_ los impulsos agresivos. Los niftos pueden además, usar la información sobre la sitoaci6n Y sobre las 
consecuencias que so acción puede traer, pata controlar su agresividad. Por ú1tinto, se puede modificar el ambiente, 
roducicndo el número de estimuIos que provocan agresividad (BaoduIlI. 1973; citndo en Newman 1991, p.298). 

1,7. l'rlndpaks Enfoques del Desarrollo del NliIo, ugrín: La TI!tJTÚl, HllmIIlIisIJ¡ CotuiMdIlaJ, 
Co1lStnlc1ivist4 o Cognosddva, EvolutJwJ, PsIciHuuJJidca. 

Antes de revisar los difaentes eofoques del desarrollo del nifto, es convaneote definir aIgonos conceptos 
relacionndos con el tema, pata su mejor 00Il1(lI0IlSi6n. 

TcoriB, Clifford (1982) la define como UD conjunto de enoncindos relacionnd~ que intenta explicar fenÓlllenos 
~ ~~~utiIizando métodos pata su control Oeacrnlmente, a dichos enoncindos se les denomina bip6tesi~ La 

Un¡xntancia de la II:O!ÚI, radica <JI que se ~ '" fimci6n de poder __ hipótesis originales y relaciones 
emp!ricas, aún cuando finabnentt; se pruebe la inexactitud de la teorIa 

Meycr (19681 considera que la psicologia cvolotiva, da por sentndo 1DI proceso ..,rndenado de cambio de 
c:ondw:ta. Definición que exige que UD organismo posea el potencial pata cambiar. 

Para Newman (19911 el cooeepto de etnpa evolotiva, se refiere aquel periodo de vida, durante el cual la 
condecta se _ dominada, por lDl8 cualidad particular en el modo de pensar o en las relaciones sociaI~ Se 
llama etnpa, a un pnso del proceso del desarrollo. 
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• La Teoria Co/IIbu:tuQJ o CoIIIIJu:dst¡J (Watson, Pav/Dv. Skinnn. Bluubua) 

La _ Cnnd"dio;ta considera el cambio en la CODducIa, como algo cuanti1atiw y el dcsam>Uo como algo 
oontinuo. Es una investigación psioológica, que m- idcolificar y aisJar todos los _ cid medio ambi-. 
que hacen que ciedos individuos se oompoitw de cierta _ y '" cómo las ecperi<Dcias tanprIIIl3S _ el 
oompoilDiIbcll!o ~or cid individuo. 

El ooochJdjqnO nace '" 1913. Y ceoIra su 1IIcIIción, en oompoi __ que pueda! ser observados, 
medidos Y registrados. T_ de ideotificar los factores _atos, Iici_ observables, que dertaminan si lDI8 

C<JDduda en particular scguinI ocurriendo o oo. No so preocupan por _ que 00 puedan obscrvars<; pero 
afectaD el oompoilaruicnlo. Para el cond""usmo. el medio ambi_ dm=pdla un pape1 ptqJODderan!c en la 
produoc:ión del oompoilami.:oto. Coosidt:ra que todo cambio. es lDl8 _ón para la C<JDduda Y niega los 
c:ambios amlitativos. Se utiliza para mejorar el _llo de ci_ oond,,_. para el disoIIo de "''''''&lWS de 
modificación de oouduaa Y de 8pI'CIIdizIge ",,,,,,amado. Se c:oDI:OIlfm CD aquelJas variables y manipuJaciones que 
modifi",," la oouduaa. Cousid<n que los """" lwmaoos, a¡m:ndtn en la misma forma en que la que lo hacen los 
animales in&riores, l1OIICA:ionaodo • las "".""1"' ..... los refuer:ros o castigos de su ambi-. siendo el 
condicionamiento d mtamigno básico que d,.,.".,."jna el c:omputtamieoto humano. Los dos condicionamimtos 
son: el cIllsioo, llamado reactivo, Y el opc:raoIIO, tambiéu, llamado insIrumadal 

Pmov (1849-1936) psicólogo ruso. ¡qnesana el oondici..,arniento clBoo (1899). es un ~ 
doode un estimulo _ neutro, llega • producir lDI8 respuesIa que _ 00 está asociada OO!I él. Este 
investig¡¡dor. _6 • unos penos • salivar al ofr lDl8 aunpaoa, ofu:ciéndoles comida iommiatmn_ después, de 
que sonara. Pronto, la caropana (el esIfmulo neuInIl) pudo inducir la salivación, aun c:wmdo 00 apm1lCiera la comida 
(Hilgard Y _1975. p.64). 

SIdJmer (19530;1 naci6 '" 1904. Está oonsiderado el CoochJdjsla más impot_ que lCp1tooJ1U el 
condicionamiento opcnmle; que es 1Dl mstcma de aprencImye. de 'CC1)"V"'gag y castigos. que deriva Y pamitc 
obtener....,...... de esta lllOlItI8. Este investig¡¡dor _6 • unas palomas. distinguir los oolores de unas bams, 
''''''''I"''sárnlolas oon oomida, c:wmdo ¡nesicmoJ>an la baila, _(Hilganl y _1975. p.l28). 

En 1913. W._ fue el primor CoochJdjSlil que apticó las toorlas del ~. por medio de esIfmulo
respuosIlI, al desarrollo inIimlil. WiiISOII (1958), expresaba sus ideas de la siguiaJle _ "¡Démne, lDl8 docena 
de beIJés saludables, bien formados Y mi propio omodo cspccial para aiarlos1" Y les f!8llIldizo que soy capaz de 
tomar • c:uaiqui .... de ellos ul azar y _ para que sea enalqui .. Upo de """;alisla que yo seleccione: 
médioo. abosodo, artisIa, c:omerciante. incluso Iimosooro Y ladr6n, sio tomar 00 cuarta sus tal_ inclinaciones, 
twdeooias, babilidades, vocacioncs ni raza de sus aru:ostros (Papalia Y Wendkos 1988. p.28). 

Bandwa oompai1O la _ 0mdw:tisIa, sio embargo, dili ..... en aumto • que todo oompoilaruicnlo 

pudi ... reducirse • simples principios de oondicionomiooto y refiltm>. Omsidera que los nii10s a¡m:ndtn sus 
conductas, mecfumIe la observación • imimción, doode los pad¡es sirven de modelos, • _ de un si ....... de 
reoomponsas y casligos, siendo la DUl1lfl1l más importan1e, Oll que los nidos a¡m:ndtn el idioma; dominan la 
agresividad Y desarrollan el seotido de moralidad (Papalia y Wendkos 1988. p. 28). 

Además, considera que la p<JSODalidad consisIe al ......... de m;puosI8S apreodidas. La oontribución que 
tuvo, fue sdIalar que 0IIisIe lDi Upo de 8pI'CIIdizIge nmy imporbmte para el desarrollo de la pczsonalidad: el 
aprendizaje obscrvacional que nmesIlll que las personas pnoden .......... mediante la observación de las respuestas 
de otros. Asegulll que la mayor pai1e del 8pI'CIIdizIge es por. observación indinx:ta. Los nii10s puoclen ......... 
...... rospuesIiIS simp_ mecfumIe observar • otros, sio babor m;poodido de esa lll8lIt:l'8 y sio babor recibido 
monamiooto o babor visIo. alguien que _ lDi monamiooto por esa respuesIa. Bandura Y Rosentbal (citados 
en Darlcy. 0Iw:ksbeIg. KindIJa 1990. p. 575), sostimen que este Upo do ~ es Dmnndo vicario. do 
....,...... emocionales clásicamaI/e oondicionadas. 
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• lA Teorla Construt:tivistJly Cognoscitiva (Pioget). 

Para DarlO)', Glucksbeq¡ KinchIa (1990). la psicologia experimental clásica, aplica el ténnino "cognición" ni 
estudio del pensamiento,. que se refiere a los modos como reacciona 1m sujeto para encontrar soluciones originales a 
problemas. En la psicologia cognitiva, pasa a significar el estudio del procesamiento de la infonnación qne los 
organismos adquieren y usan para ordeom: su COIlIljlOI1aIII en ellllUlldo, o de las operaciones fimcianales de los 
procesos mentales Se considero ni hombre como un sistema procesador de infonnación. Su objetivo prioritario, 
consiste en el estudio de los procesos seosorinIcs, perceptivo~ imaginativos de memoria e intelectuales. La 
psicologia cognitiva, analiza los procesos cognitivos en lUla secuencia de etapas ordenadas cada uno de las anales 
reneja un importante escalón el el proceso. Considera la cognición como meta, el conocimieoto y collljlIClSÍón de 
los propios procesos mentnIes. Aprender y memorizar son habilidades cognoscitivas; saber 06mo aprender y 
memorizar Y ser capaz de ~ qne tDl bien se está haciendo son capacidades metacognoscitivas. 

Uno de los principnles teóricos del desarrollo cognoscitivo y conceptual es Pinget (1976; citado DarlO)', 
Glucksber, KincbIa 1990, p.497), quiel sostiene que los oillos pasan por una sebe de etapas que se inician ni 
nacer. Elabora su teolia, estableciCldo nonnas basado en edades cronológicas aproximados, donde cada una 
representa un cambio cualitarivo. de un tipo de pensmniento o condecta a otro posterior. 

También Pinget, es el principnl expon_ de la teoria psicogenética. Utiliz6 el término de psicologla 
genética paro. explicar que el desarrollo ;nte1rdual se relaciona estrechamente con la bioJogia, de donde parte el 
origen del conocimieoto. Explica que éste se construye a partir de las estructuras biológicas del individuo y de las 
inter.Jcciones con el medio ambiente 

PuIasI<i (1975), afuma que Piagct responde a inteuog¡mtes por qué y o6mo aprende el oillo, recooociendo 
fundamenlnlmC1te el factor dinámico de la maduración, donde • medida que los esquemas o estrucIUI1IS 
cognoscitivas se VBIl desarrollando, el niflo comienza a emplearlas del mismo modo que utiliza sus músculos en 
desarrollo para cllminar, luego ooner y trepar. Proporciona importaocia de la maduración, tDlto eo el desarrollo 
fisico, oomo en el mental. El oillo es incapaz de pensar como adulto porque carece de las estructurns l6gi~ las 
organizaciones del pensamiento y los métodos de llIZOIUIllliento que lo babilitarian para tI1Itar con los problemas 
adultos. Asimismo, ~ para explicar el desmrollo cognoscitivo que es a _ de la experiencia, refiriéndose a 
la fisica y lo empfrico, tal como el encuentro del oillo con ban:os qne notan, los cometas vo~ el con!llr 
objetos y el aIw pesos; e insiste en que debe pennitinse que los oillos realicen sus propios aprendizajes. Las 
pensmnientos u opemciones _es surgen de las acciones momees y de las experiencias seosorinIes qne son 
intcmaliznd"" Asimismo, que el desarrollo consti:Illye IDlproceso. prospectivo continuo que se manifiesta a través 
de una complejidad, lUla diferenciación y un eoriquecimiento graduaIm_ aeciente de un estado a otro. Donde 
antes de pensar en estadios como pasos del desarrollo se podria concebir como porte de una espimI continua, 
ascendente y siempre dilatable, donde crece' partir de la precedente y se une a la que signe. 

Piagct (1980). considero el desarrollo del oillo como \DI proceso temporal por excelencia; lo concibe en 
dos punto~ El primero es _o el papel en el ciclo vital. Todo desarrollo tanto psicológico, supone una 
domci6n; la infancia dora más tiempo cuanto más superior es la especie. El segundo, es el ritmo biológico 
fimdamental. Pero Piaget, lo limita al desarrollo intelectrtal cognoscitivo. 

La teoria psicológico de Piaget, según PuIaski (1975), es una imponante contribución ni conocimiento del 
oillo de su crecimiento intelectual, pensamiento, percepción, rememorización, recooocimiento, abstracción, 
genernlización, es decir. todos los procesos que incluyen el conocimiento, que se refieren a todas las actividades 
intelectuales de la mente. El comprender lo que se puede esperar de los oillos y o6mo percibe su mundo que los 
rodea, de acuerdo 11 su edad, serán las preguntas Y de esa manem inltlpietm In infmmaciÓD que tengan. Incluye 
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estudios sobre d tiempo, velocidad, percepción, espacio, ","salidad, constancia de objeto durante el periodo 
seosorio-motriz. Su teurla ha servido al estudio dd ároa educativa pam elaborar Y revisar los planes de estudio, los 
progrmnas preescolares Y otms ároas de la psicología y la educación coa!eJti¡Jor&¡u Motivado por d deseo de 
emender Y explicar la natmalcm del pmsamiento y d I8ZOII8IIliento de los niJlos, dedicó más de cincu_ y cinco 
mos de su vida a estudiar la coodocta infunlil. Se _ en saber cómo aprenden los niJlos a conocer y cómo 
onlerum su couocimiento; cómo _ pam """"""'" a su madre, as! como saber quiénes son los _os; 
mediante qué pasos aprende a sumar los llÚIDerOS y manipularlos; cómo desmroDa su ienguI!je; cw\l es la rell!ción 
eutre maduración y apm!diz¡Ue. Su CODlribución fue interdisciplinaria, porque además de elementos psicológicos, 
COO!Ícne componeutes que pertenecen a la sociología, lingüistica, lógica, biología, filosom y epistemologia. Estos 
conocimieuros los aplicó pam la psicología, basándose en la o_ón meticulosa de la conducta de los niJlos y 
de sus convasaciones, de sus pregunIBs y nmmamimtQs coo lo que COIISUuyÓ sus !eOlias, mediante un análisis por 
estadios, en la que adviene la adquisición dd cooocimiento. 

Piaget utilizó la tenninología siguiente: esquema es la unidad cognoscitiva básica en la teurla de PiBget, es 
un coooepto compl~o que implica taolO una OJgIIIIimción mental (la coooeptuali=ión de una situación especifi'" 
por pmte dd niJlo) como una cooducta obseIvable. Se conoce d esqocma por la cooducla que implique. La 
asimilación, es la incorpornción de un nuevo objeto, experiencin o coooeplO al coojunto de esquemas existente. La 
acomodacilm. es el proceso mediante el cual el niAo cambia sus acciones para manejar nuevos objetos y nuevas 
situaciones. 

Pulaski (1971; citada en Papalia y Wendkos 1979, p. 159). eunsidera que el esI8do de compensación que 
existe eolre la asimilación y la acomodeción recibe d nombre de equilibrio, que es el que protege al niJlo de verse 
abnnnado por la<; nuevas experiencias e información y de ir más allá de sus propias fuemJs en 1m _ por 
acomodarse a lUl medio ambiente demasiMo rápido. 

Piaget (1976), estima que d desarrollo cognoscitivo es el producto de la interacción dd niJlo con d medio 
ambiente, con fonnas que cambiaD 9'sfanciahnmte a medida que evoluciona que resulta del proceso de dos etapas 
que coosisteo eo tomar la DIICV8 información dd mundo (asimilación) y carobiarlas por ideas propias pam incinir 
en suyos, estos nuevos cooocimientos (aconwdación). Entonces, asimilación es 1m proceso de adquisición o 
incorporación de información nueva Mimtras que, acomodación es un proceso de I¡juste, a la luz de nueva 
información de la<; estrw:turas cognoscitivas establecidas. Consideró, que el desarrollo cognoscitivo pudiera no 
garantizarse, aún bombardeando al niJlo coo experiencias y ofreciéndole un medio sobre estimnlante. 

MieoIIas que equilibración, que es d proceso de búsqueda de equilibrio mental. Su fimción es producir 
lUla equilibmda coonlinación entre asimilación y acomodeción Es un .,...,.msrno pam d aocimiento y la 
transición en d desarrollo cognitivo. Conservación, es la capacidad de comprender que ciertos atributos de un 
objeto son constantes, aún cuando carnbiIUl en apariencia. Por lo que Esquemas o Estructums, son unidades que 
componen d in1clecto; varlan en función de la edad, (Variantes), la<; diferencias individoales y la expcriatcia. 
Organización, es un proceso de categorización, sistematización y coordinación de esttucturas cognoscitivas (Papalia 
y Wendkos 1979, p. 158, 159). 

Otro fuctor que CODlribuye al equilibrio es Domado por PiBget transición social, que son la<; instrucciones 
verbales tnmsmitidas por padres y maesIros, en d proceso de la educación Considem que cuando \Dl niJlo escucha 
en casa o al la escuda. afinnaciooes contradictorias u opuestas, so equibbrio es pczturbado y pmte en bosca de una 
respuesta que le pennitirá 1m nuevo y elevado equilibrio, a lo que un esnutiante de Piaget Domó "conflicto 
cognoscitivo. 

La adaptación es d ténnino que se da a dos procesos complementarios: es decir, la asimilación y la 
aoomodación(papaliayWendkos 1979,p.158,159) 

Según Pulaski (1975) pam Piaget. adnptad6n. es la esencin de los funcionamientos intelectual y biológico, 
es un proceso de dos partes, donde intaaccionan la cootiunidad de los esquemas existentes Y la posibilidad de 
alterarlos; Y la asiorilación que es la cootiunidad de cooocer. Adaptación es un proceso de ajuste al medio ambiente. 
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Es lID _ que se da a dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación. Mediante este proceso 
dual de adaptación el niilo crea _ nuevas p:n poda manejar efectivamente todo aquello que lo rodea La 
adaptación es la""";' de Iaoooductainteligente (PapaIiay Weodkos 1979, p. 159) 

Piagot (1980). defiDe la intdigeocia como la solución de un problema nuevo para el sujeto, es la 
coordinación de los medios para alcanzar cierto objetivo que no es accesible de manera inmediata. 

Según Piaget e Inbda (1971; citados en Newman 1991, p.l52» el PENSAMIENTO es una ectividad 
iob:nta del bomlne, privada que puede incluir la creación de imágenes _es. que exige cierta babilidad de 
~ CII fonna simbólica experiencias sensoria1cs Y motrices. Es la inteligencia interrogada Y se apoya no 
sólo en la acción ~ sino sobre un simbolismo, sobre la evocación simbólica por el lenguaje, por las imágenes _es. $., que pem!i1m lo que la intdigcocia sensorio-motriz. 'PENSAR', por ej<mplo es clasificar u _, 
o pon..- en oorrespond<:nci es reunir, disociar, etc. Antes dellClJ8U'lie hay inteligencia; pero 00 hay pensamiento. 
Por lo Ianlo, hay inteligencia Y lIDIeS del lenguaje. 

Para Piagd (19520). la inteligencia, como la vida. es adaptnción, es un equih"brio entre la asimilación y la 
tICOIDodación, es decir, un equilibrio de intorcambios entre equih"brio, adaptación, asimilación. acomodación y 
estructura. 

Nc:wman (1991). cottSiden\ la inteligencia. como la capacidad que el niilo tiene de intcgnIr infonnación de 
distintas fUen1es Y formn1ar ~ 

Los tres elemetllOS de la inteligencia que se van • encontrar continuamente al considerar los procesos de 
adaptación son: d pmsarnienl,\ la adquisición de conocimientos y la capacidad de razonar. Son aspectos que 
pueden ayudar al nillo a poocr en perspcdiVII algunas de sus experiencias (Piaget (1952'; citado en Newman 1991, 
p. 152, 230~ Tiene su puato de origco en la seasaci6n Y ectividad motriz y los medios por los que va obteniendo 
conocimiento, a las capacidades del adolesceote para _ hip6n:sis. prever las consecuencias y formular 
sistemas lógicos de c:xperimcIttaci6n. 

El !XR1IlCjmiCttto es una ectividad que se despliega continuameute. doode el oontenido y la diversidad de la 
experiencia estimulaa la fomwlación de nuevos conceptos mentales. El conocimiento es el resultado de la 
adaptnción, o sea. una modificación gradual del esquema existente, que toma en cucota la novedad o exdusividad 
de cada experiencia. El desatroDo intd,,:tual 00 es 1D1 simple proceso madurntivo o fisiológico que se presente 
1IIItOmá!i"",""",", como el que el niilo tOSpire oxfgcno, gane a1tma o peso. Para é~ el inte1ccto se compone de 
_ o babilidades fisicas y _es. llamadas esquemas. que la pc:rsona utiliza para expa:imenuu nuevos 
""",,","otienlos y as! adquirir otros esqncnu¡s. A éstos los define como la oaturaIeza u ruganización de las acciones 
a medida que son tmnsfcridas o generalizadas por la repetición en cimmstmtciag semejantes o análogas. 

_Refiri/:odoseala cvoluci6o del pCttsamiento del oiiIo, partiadarm""" de la inteIigcocia. a truvés de las distiotas 
edades basta la adolescencia. trota de su desatrollo cognoscitivo. 

Por consiguicole. la adquisición de conocimiemos, es un proceso ectivo que dePCtIde de la interncción 
entre el oiiIo Y el modio ambic:ute. doode apmu!c su mundo por medio de encuentros ectivos con él. No es un 
receptor pasivo del esdmuIo por parflO del _ ambic:ute. ni poseedom de UD conjunto preformado de capacidad 
intelectual. En la primera in1lmcia. la actividad motor abre carniuos • los pCttSarnien!os A medido que se desarrolla 
el oiiIo, la ectividad motora va dando ·cada vez más poso a la ectividad cognoscitiva. pero su ttprendizJ!je sigue 
siendo UD proceso activo (Piaget 1952; lIm1er 1%8; Tuddeoham 1%6; citados en PapaIia y Weodkos 1979, p. 
159-160). 

La OJg8Dización Y la adaptación son dos principios genemles que inlIuyco ... el desatrollo cognoscitivo. 
truvés de todas las etapas. se COIlOOCtt cxm el nombre de inwIrientes foncionalcs porque 0pCttm en todas las etapas 
del desarrollo. a pesar de que las estnu:turas que regulan sufim UD cambio cualitativo de etapa CII etapa. La 
organización involucra la intogración de todos los procesos en un sistema total. Al pricipio, los esquemas de otirar 
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y aganar, del nido son bastaDte diferentes, lo que da como resultado .... cordiDaciÓllIllllllO-Qjo un objeto al mismo 
tiempo. Este es un ejanplo de organización (Papaliay WCIIdkos 1979, p. )59) 

Piagct (1976; citado al Newman 1991, p. 153). estimó que el desarrono de la in1digcucia se idemifica 
básicammte con el proocso de adquisición de esInUq¡ias, para aIcan7JIr el oonocimicutD Y eva1uarIo. Los tres 
e1ementn. de la inte!igmcia son lo. proceso' de adaptación, el 1cmgmúo. la adquisición de conocimi_ Y la 
capacidad de 11IZOII8f. Esta adquisición de conocimi",!oS, es el scguruIo 01_ de la jnteIjgmcia. Y uno de los 
aspectos más impw_ para su desarrollo, es descubrir en dónde está "'""'-""" la infonnación y cómo se 
puede obleDa:. atto aspecto se encuentra en los criterios que el nido otiIi2a, para __ si la infommción de 
que se dispone es válida, estab1ecicudo ciatos pm_os para __ cuáles ofinnaciones son válidas y cuál .. 
son falsas. Opina que la in1digcucia tiene su punto de origen en la scusación Y acrividad motriz Y los medios por los 
que va obImicudo conocimieoto, • las capacidades del adol_ para generar bipótesis, _las con_ 
y fomrular sistemas lógicos de experimeruaci6n. Afirmó, que un nido inte!igenle es c:apaz de adaptarse • 
situaciones nuevas, pcunitiáIdole comprender e inveomr. El desarrollo de la in1digcucia implica que baya inta'eses 
Y curiosidades en el niflo. Si d medio social es rico en estimnJacioncs y d niilo WIe en una familia en la que 
siempre se está tmbajando sobre ideas nuevas. y se plan!can nuevos problemas, su desarrono _ que S« más 
1IV8IIZlIdo. Pero si, por el contmrio, el medio social es 'licuo • todo eso, entonces habrá retraso. Por oonsiguicDIo, la 
in1digcucia S«Ia como ID! músculo que a fuerza de otiIizarlo podria nq¡ar • un mejor desarrono, o bien a 
pcñeccionarsc con ID! mInimo de capacidades. 

Según Piagct (1977) las dos funciones de la inteligencia son: 1) la de invcatar solociones; 2) la de 
verificarlas. 

Para Piaget e _ (1978), la intcIigcucia procede de la acción en su conjunto, porque tnmsfonnalos 
objetos y 10 rcaI, yel conocimiento, cuya fommción puede seguirse en el nido, es """;a1mentc asimilación acriw 
y operaIiva. 

Piagct. considem que el desarrollo del nido se puede distinguir al dos aspectos. 1) Lo que se puede l1amar 
el aspecto psi<osocial, es decir, todo lo que el nido , .. ¡be del c:xtrrior, a¡m:ndido por ttaasmisión fumiliar, _, 
educativa ca gonaa1. 2) El desarrollo que se puede llamar csponhInco y que él lo llama psicológico, que es el 
desarrollo de la jntcHgmcia misma. lo que el niílo aprende por si mismo. lo que no se le ha CfKdlado, sino que 
debe descubrir solo, y éste es el que requiere tiempo. 

En el prirn<o: aI!o se oonsttuyon las __ oItaiorcs del pcosamiento ¡"yo la fonna de seencoci .. 
tempondes, la noción de causalidad, en n:sumco las gnmdes nociones de las que se se<Virá u1teriOIDlCDlC el 
pensamiento y que son cIabotudas, puestas en pnicrica, por la aoción mmaiaI desde su nivel scosorilHIl_. 

Piagct (citado CD PapaIia Y Wcodkos 1979, p. 14) cocamioó su iotaós bacía el lado de u,sp_ 
iownc:ctas dadas por los niños, que bacía las oorrectas, pocs opinaba que en las primcms se baIIabao _ de las 
claves para <Ut<nda: por quó los niño. mzonao de una u otra manera. De acuerdo con esto CII!OD<lCS fue cuando 11 
decidió estudiar el cootaIido del pensamiento iofaoliI, desarrolló un nuevo tipo de examco llaotado método clinioo; 
donde se combina la obscmIcióo del niño con la forom1eción de prq¡unIlIS iodividoales y cuidadosas. Es una 
maru:tll tlcxiblc de evaluar 01 pensamiento infanlil, mediante la minuciosa eIaboa!ción de UD anbientc de __ 
para 01 nido a quien se está admioistIllndo la prueba, • fin de que nunca se haga la prueba de la misma_ 

Piaget (citado en PapaIia y Wcodkosl979, p. 14). explica OIlIChos aspectos. del pensamiento y de la 
cooducIa del niño; él coosidem que pasa por _ definidas, donde cada una rcptCSCDIa ID! cambio cua1itativo, de 
UD tipo de pensamicoto o cooducIa a otro posterior. 

As! como, la función de la lógica, es la demosImción, es la búsqueda de la ventad. La lógica, es el_ de 
la prueba, RAZONAR lógicamente, es encadt;nar las propias proposicioues de manera que cada una contenga la 
IIIZÓD de la que le sigue, Y sea ella misma _ada por la que pn:ccdc. O, al menos, cuaIquicm que sea el otdeo 
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que se adopte pam construir la exposición, es demostrar los juicios los ..,os por los otros. El razonamiento lógico 
es siempre una demostración. 

Según Piagd (1952'; cimdo en Clifford, 1982, p. 81), el nifio cmpi= so vida con W10S reflejos innatos, 
como gritar, asir y succionar. Esros reflejos sou habilidades flSÍcas (estructuras o esquemas) con las que el nifio 
comiema a \ivir. Estos reflejos cambian gradualmente O causa de la interacción del nUlo con el medio mnbiente. 
des:molJáodose otnIS esIrudunIS fisicas y mentales. De 131 manera, el adulto dispone de un conjunto de estructuras 
fonnadas. en su mayor parte por ideas Y conocimic:ntos; que se utilizan paro manejar las nuevas experiencias o 
id<:as, • medida en que se van lCniendo. Las estructuras ya establecidas ayudan a adquirir nuevas ideas, que • so 
vez. __ inducen a cambiar las que se tenlan hasta ese momento. 

Piage! (1980), llllIDll "operaciones" a acciones interiorizadas, es d«ir, ejecutadas, no materialmente, 
sino interior y simbólicamente, y a acciones que puedan ser combinadas de todas maneras, en particular que 
puedan ser invertidas, que son reversibles. Lo que requiere: primero a ejecutarlas materialmente, exige 
primeramente todo en sisteDUl de acciones efectivas de acciones materiales. 

Pam Piage! (1980; cimdo en Newman 1991, p.152), el concepto de etapa significa el paso de un nivel del 
funcimtarniento conceptual a otro. CmlSÍdera el des:mollo cognoscitivo hnmano en CUIIlro etapas principales, que 
se caracterizan por nna visión pc:tSOl13l de observar el mundo, que resulta de una interncción c:nlre la maduración y 
el medio ambi_. Define el wmportamiento inteligente como la habilidad de adaptaJse. En cada etapa el nil10 
organiza Y estructum su pensamiento. Esros cambios cuolitativos de cada etapa resultan _ente 
inapreciables, de una etapa a la otro, porque implican logros imperceptibles hacia adelante en so copacidad para 
manejar nuevos conceptos. Además, _ que se establecen las relaciones en~ los medios y los fines, donde cada 
etapa tiene una diferenciaci6n creciente de objetos, de medios para manipularlos, Y la conexión casual eu~ 
manipoIacinnes especificas y resultados especifico~ Asimismo, cada etapa del desarrollo, tiene una lep",sent .. ;ón 
pc:tSOl13l del monde para el nifio. 

La teoria de Piase! sobre el aecimiento intelectual. intenta evuluar el des:moDo del pensamiento lógico del 
nifio. Su teorúl también establece que depende de la maduración del o¡ganisDlO; y es cognoscitiva porque es el 
resultado de la interaeci6n de fuctnres, -., inlemos como externos del nifio. 

Pulaski (1975), afinna que Piase! elabore so teorúl estableciendo normns basado en edades cronológicas 
aproximadas. 

Las cuatro etapas o estadios del des:mollo cognoscitivo descritos por Piaget para el nifio nonnal, se 
presentan a continuación y son: El estadio sensorio-motor, en la tabla 1. El estadio preoperatorio, se descolJe en la 
tabla 2. El esIlldio de las operaciones concretas ea la tabla 3. El estadio de las operaciones fonnales. Además, 
asi8n6 un lII8QIen de edad para cada uno de estos cnaIro estadios de des:mollo, donde existen marcadas diferencias 
en el ribnO con que el nifto avanm a través de ellos. 
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1) lA elapa sensorio motriz (1952) (del nacimieoIo a los 2 ailos). El bebé 1""" de,.". UIIIl aiatum que 
responde, por medio de los rcfl!lios, a una que puede ~ sus acIlvidades en relación OOD el medio ambiente. 
(Ver tabla 1, donde se describen las caracteristicas y actividades ro1ativas a este estadio). 

TABLA No. 1 
Descttpcl6n de C8I8I:Ierlstica Y BCtIvtdades reIaJJvas al 

EstadIo_ 
(nacIm/enlo lrastII tos 2 altos) 

según p/af¡et . 

C8rmerlstlt:as Y BCllvldedes ,./BClonlldes 

/.ss respuestas reffejas se hacen mils ptedS8s Y se 0II/8fIIZan en esquemas oonductuaIes que pueden 
seIecc/onaJse en función del medio sm-. 

Se /lIJ!¡lJIam el amoep/o de la pemI/l1IBIW:i8 del o/teIIJ. 
ApaJDcen /as fBa;c/IlneS ci1ruI8tes pdmat/as (repetIc/onIls de mollimientDs coq¡oraIes que se produ}elon 
CJI1g/n8Imente el8ZB1j. 
ApaJDcen /as maa:Iones secundadas (tepefIción de actos que /mpI!can la trIIl$UIaCIdn de ~/os). 
ApaJDcen laS maa:Iones ci1ruI8tes _ (8JqJ8I1men/llcI por ensa¡o y 1Jf1O(, con ~/os y 
1lCIlIlIecImien). 
Se dIJsanoIIa una comprensión prlmiliva de la causalidad, el tiempo Y el espacio. 
Selm/ta 
/.ss condudas l8/Iefan ganeraJmenI8 el egocen/1tsmo o la pmoat¡J8Cl(Jn por l6lO mismo. 

Tomado del libro: "Enciclopedia Próctfca de la Pedagogia" Tomo 1 
EJ. Ociano, Mé%. . 1983, p. l18. 

2) lA etapa {JI'OOpeTac/ona/ (1950) (de los 2 a los 7 ailosl. El razonamiento del niño proopcracional, no se 
basa en la lógica. sino en la contigüidad. Los objetos y los acontecimientos que ocunen conjnalmnente se asumen 
como si tuvieran una relación awsaI. El niño empieza a utilizar símbolos, tales oomo palabras. pero es prclógico en 
su pensami_, ya que es muy egocénttico. En el perlodo p¡eopaacional, el niño revela su egoocutrismo en su 
juego y en su conversación, en sus pregunIlIS. creencias Y expecI8Iivns. Debe desmroIlar la CODSIlmCia pen:eptuaI. a 
fin de It¡conoce:r que los objetos son los mismos. aún cuando los vean en distintas circrmstancias 

Este perlodo se divide en dos partes; la dlIpa que c:omprmde de los dos a cuatro ailos, donde el niño hace 
sus primtros intentos por goocrnlizar. Además desarroUa la capacidad de pensar en términos de imágenes, luego 
símbolos. La segnada parte se denomina estadio intuitivo o pen:cptivo; describe cómo es el pensamiento, pon¡ue el 
niño esIá ~lo hacia el pensamiento lógico; pero es eogai!odo contiauameute por la aparicmia 
pcn:eptiva de las cosos. Fn!re los cuatro y los siete ailos el niño es capaz de enlientarse pcrlectameate con el mundo 
flsioo que le rodea, sobre la base de las actividades sensoritHDOtrices y de adaptaciones perceptivas. (Ver labia 2, 
en ella, se desaiben las c:aracta!sticas Y actividades rclaIivas a este estadio l. 
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TABLA No. 2 
Desatpcl6n de ClllCt8ifstJeas y actIvld.des relativas al 

~Io Prto¡watorio 
(de 2111os. 7111os) 

Slflún PlAGET 

La _ de pm/JIIlmas depetxJe en gTIIII pata de /as pen;epdones __ . 

No es la lIJg/aJ la que gula al nIIlo, sR> el lII2OIIaIIIenfo _ Y la inIlJi:KJn. 
Apa/8ce el jJIlIISMI/llIJI s/mbIlIIco CtJIICI3Il/JJIJ, Q)Il simIJo/1smo WIb8I Y no __ 
B juegO es IIIJ)' /magtJIiIwJ. 
B uso del /englJr/e por pata del nIIIo se cwacIetfza por su 1BpIlIitMdaJ, egocen/Jtsmo, _ y 
expettnen/Bc/óI , 
A medida que _ /as habIi1sdes del /englJr/e, se ¡JIIltiIJ:en lMllCes etl el proceso de scciaIizaci()r¡ 

Y el egocentJ1smo I/ende al8dlXfrse. 
A medida que lII!J/lIlIa el /englJrfe, lllfI/OIm /as haIJIJdaies de resoldln de pm/JIIlmas. 
Enf19 bs cim Y _ aIIos se prodJcen a\1lMlOS de bs can/ios fJ\'OOfJws más ""**">les. 
AlIIna de es/e esIBdIo pueden obseMrse a/g¡Bles p¡¡¡e/Jas de la CO/lS8fV8Ción 

Tomado del aro:"EncIcIopeda PrécIi;s d& la PedIgog/s" Tomo I 
Ed. Océano, Aléx. 1983, p. 128. 

3) lA etopa de las opcracfo ... concretos (1970) (de los 7 • los 11 aílos). Piaget (1975), emplea la pa1abm 
operaciones para referirse a acx:iones del pensamiento, u operaciones m.entales, como opuestas a las acciones 
6sicas. El nifio es capaz de opemr con el pensamiento sobre objetos concretos, empiem a oomprc:nder y a utilizar 
ooru:eptos que le ayudan • manejar el mnbim1e inmediato. (Tabla 3, en ella se describen las caracterislicas y 
actividades relativas. _ _ o). 

TABLA No. 3 
Descrlpcl6n de Cncterlst/cas yactlvldades relativas 

al EstMllo do /as Operaciones ConCIIIIIs 
(de 7M1os.11 MIos) 

algÚn PlAGET 

B n/1Io _ 'opemcfo/Jes' - 8CIMdades men/aIes basadas en /as teg/as de la lógica siempIe que disponga dfj 

puntos de lflOYO ccna!lltls. 
Se denu!sIIa muy repe//damenI1J la COIISIlIVaCIón del númeIO, /ongJIJJd, masa, superlIcIe, peso y 1IIJIumen. 
La dasIIIcdn de oljetos Y acontecImIentrJ lBIIeja el uso de C/ltegtJIt8S ccncepIlJaIeS y jeren¡ulas. 
Se demll6a la ~ de harerserles u OfI1eMeIIc/enIJmIen1a. 
PIJede obseMrse una lflII)JIIma;IóI cuasI-sisII1m(t a la reso/ur:Ión de ptOliem8s, qua l1duye la COOSkIeIad(Jn 
de h/pIJ/IJs/s lliI1lma/Nas. 
Se obseMrJ pides lMllCes en la COI11IIJIcacI() 00 egocénIJ1ca 
Les reIa:ionBs sociales se hacen cacJa \'IlZ más COfIVlIejas. 

Tomado del libro: "Enciclopedia Práctica de la Pedagogta" Tomo 1 
Ed. Octano, Mér., 198J.p./29. 
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4) La etapa de las operaciones/ormales (197lb)(de los 12 alas IS aI!os y dunmte toda su vida adulta). 
El individuo puede _ ahora en términos _ Y manejar situaciones bipotéIicas. (Tabla 4, en ella se 
desaibeo las C8IlIderisticas y aaividadea relativas a este estadio). 

TABl.ANo.4 
Desa/pel6n de CamáBJ1stJeas y Bt:1IvIdBfles reIatIvaS./ 

Estad/o de/as OpetlClones FoImB/es 
(de 11 • 15.1Ios Y toda lB época edulla) 

según PlAGET 
ca actetfs1lus y st:IJvfdBdes lVIBI:IDnadIIs 

B nI/Io efectJja open¡dones foImBIes: 8CfM1s1es menIBIes que implican <XJIICI3Il/DS abslmetDs e lIIpoIé/IooS. 
Se demussC"a la capadd8d d9 uIiIJzBT lB Ilgi:& CO/.rJinBtJJda 
B nIIIo puede uIiIJzBT supues1Ds en sIbJa:/Dnes d91eso/UCKJn de proIjemBs. 
Se dIsIIngue enfJ9 cmos 0C0II/!JcfmIenI prob/llJIIls e /mpIOb8bIes y se pueden lIlSOIwJr pro/iemIIS l8fBIenfIls 8 
llJ/lIqUIeta de ambos tipos. 

B nI/Io _ pro/iemIIS que eId¡¡en el uso del l!1lllII8Inlenf propo¡OOIli. 
Tomado del libro: "Fncitlap<xlja Próctico. de la Pcdagogia" Tomo I 

Ed O<:ém>o. Mb.. 1983. p.l29. 

En oonclusión la -. de Piaget sobro el desmrollo del conoc:imicnto Y del atcimimto intelectual, del 
pc:usamiCDto lógico del nilIo. depende del equilibrio ....., la JDaduradón del orpnismo, de la oxperieocia, de la 
traasmisión sociBI. cultural de su medio ambi"",,. Asimismo. es c:ogu<>scitiva por el =iliado de la ~ón de 
fiII:ton:s. llmIO internos como extemos del nilIo. Las c:arpas del desmullo c:ogu<>sciúvo DO varian de un individuo a 
otro. T mnpoco se puede omitir ninguna, de !l1IIIleIll que cada etapa proporciona las bases para la sigui,,",,; y cada 
_ perfecciona la anterior, smtaodo las bases para la siguimIe. Todos los individuos pasan por las mismas etapas, 
en el mismo orden, aunque el moroCDto en que se..-variará de perrona a pm;ona. 

El problema para la psicologia coa relaci6n ala -. de Piaget, ha sido sus estadios, que se describen '" 
un cierto y de<enninado ordea de sua:si6n. Pero si se cambia de civilización, se cncuentnm adelantos o retmsos en 
esos estadios. A lo que Piaget (1976), explicó que,;..,que se van a pres<nIar en el mismo ordea de sua:sión; pero 
sio ninguna variaci6n. Lo ejcroplificó seftalando 8 unos invesligadoo:s canadienses Lama!deau y Pinard (1966; 
citados en Piaget 1976, p.SI» que tomaron sus experiencias aplicando a UIJa boena 111UCSInl compmaliva de mas 
de La Martiaica, debido a que los oolegios de ese pafs, siguen el mismo programa de estadio francés en toda la 
primaria Se comprobó .. dicba población, un retraso promedio de cua!ro aftas en las opcr1ICiooes lógicas, en 
relación con los =iliados obtcúdos en Ginebra, en Paris o '" Montn:al. Sin embargo, '" la sua:sión de estadios 
00 hubo variaci.6n. Piaget consideró explicablo didIo retraso, por la incidencia del medio social adulto en 01 que 
vive el nilIo. ya que es fimdammtal _o al oousideraci6n, pero lIlOIIOS importanIe que el proceso biológico, 
razón sociBI. por la que, según él, 00 podrá exisIir igualdad escolar, mi-.s 00 baya igualdad social. 

La Teorúl Evolutiva de GeseIJ. 

GcscIl Amold (1880-1961) psicólogo estadounilh:nsc, CSIá _ como 01 padre do la psicologla evolutiva. 
Se dedicó al estadio del desmullo in1lmIil y a las cuestiones sobro el desmullo S_oo. Sostiene la importancia de 
la beocacia _ a las -.. defmsoras de la in1Iucncia ambimtal Y del aprmdi"lie. Dedicó gran parte de su 
lIlll>go cieutifioo para el estadio del oomportamiCDto in1lmIil que se ve fijado por pautas o patrones determinados 
por el clcsam>llo ontogeoéIioo. 
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Al principio de su obra sobre el estudio embriológico ... 1925, 0eseII (citado eo Gispert 1983, p. 21 Y 22). 
se propuso eslablcc;et las DOlIDaS del desarroDo del niño, desde el nacimiento hasta los seis años, basado en la 
observaciÓD _ de la cooducta EIabor6 su IOOda sobre "escalas de desarroDo" eslablecieodo las conductas 
tfpicas de cada edad, a partir de las coaIes puede evaluarse el nivel alcanzado, misma que se convirtió en lDI3 guia 
de diagoósIico, de aecimieoto, que todav1a conserva su vnlidoz; ha sido muy útil como medio para evaluar el 
desarrollo oormaI del niño y la detecciÓD precoz de sus desviaciones. Posteriormente, dicho estudio se prolongó 
basta los diecisOis años a través de 24 etnpas. Además reaIiz6 otro, que se conoce romo baby-tests, donde se 
eslableccn las comb.rhIS de los 48-60 meses de edad 

La psicologla evolutiva enyo objeto de estudio se =tm en los cambios y la evolnci60 que acontece en el 
desarroDo hmnano alo Im¡¡o del tiempo, para lo que otiIiza una desaipción, explicación y una intem:nci60 Estima 
que son las personas como organismos activo~ las que por sus propias acciones ponen en movimiento su propio 
desarroDo; que es interno y no externo como """" los condnctistas. El todo de la conducta de no individno, es 
mayor que la suma de las parteS que requieren paro desarrollarla No pudiendo descomponerla en elementos 
scparndos paro prodecir ~oues de causa y efecto. Explica cómo no individuo Dega a aec< cienas OOSBS y a 
actuar de cierta 0lIIIl<rn, sin considerar los puntos especificos del pensmniento o la conducta de Wl3 persona 
Además se interosa por el cambio a¡a1jtadvo. Eocontmodo que el desarroDo del hombre, es un proceso que ocurre 
con una determinado secuencia de etapas cualitadvnmente diferentes; es decir, romo algo discootiouo, considenm 
al niño como actor y hacedor, como alguien que consIruye su mundo activamente. 

Según <loseD (1984), el hombre posee el perlodo más prolongado de ilunadu= relativa al que considero 
como una crialum, tan compleja que requiere más de veinte años paro crecer, fisica y mentalmente. El hombre DO 
fue hecho en 1m ella; se requiriaun varias edades paro trner a la fonoa actual sus copocidades de c=inar, de hahha. 
de manejar con las manos, de idear con el cerebro. de ver con percepción tan rica y de prever con trascendente 
imaginaciÓD. El niño debe volver a recom:r estas mismas edades, Y eso también requiere tiempo. Su o~ 
debe rewlir y volver a tejer los hilos csmciales de sus antepasados. En la basta complejidad de su sistema navioso, 
el niño iguala la amplimd de su pasado aru;estra1. Afum6, que la mente en crecimiento es parte integootte de una 
vasta red de tejido vivo. La mente crece porque el tejido crece. Las neuronas tienen UD prodigioso poder de 
aecimiento. 

En los campos im'eStigados por GeseD, hace hincapié en las siguientes caracteristicas coodoctua1es: El 
número de emociones. manifesta::iooes de la sexualidad, los intereses, las interacciones sociales, la escolaridad, y 
los valores mora1es. Según Gesell a partir de los 5 años y hasta los 16 años, los rasgos que describe aumentan en 
o6mero, incluyendo el sistema motor, las emociones, la higiene corporal. desarrollo sexual, las actividedes e 
intereses, las ~ones sociales, la escolaridod y los sentidos morales y filosóficos. 

_. La ~ogia nti.Ii7.a<b¡ en 1956 por <loseD (1984). se define n oontiouocióD: 

1. ¿Qué es un gradi_ de crecimiento?- Una serie de etapas o de grados de madurez, conforme ala coaI 
el niño progresa hacia los niveles de conducta más elevado~ 

Los gradientes de crecimiento son sistemas de referencia que pueden utiliwse pam ubicar el grado de 
madurez que ha alcanzado un niño en detenoioado campo de la conducta. Las gradientes DO se aplican paro 
determinar Wl3 edad mental o paro medir al niño en forma BIbitrnrin, sino su finalidad es encontrnr su posición 
aproximada en diversas sucesiones evolutivas; pennite apreciar el teneno evolutivo que el niílo ha reconido; dónde 
ha llegado, hacia dónde se dirige, aplicando diferentes gradientes a los diferentes campos de su conducta. También 
sirve paro obtener alguna iofOlDlaciÓD sobre las diferencias psioológicns entre niños y niñas Y posibilitan un 
enfuque evobrtivo de las deficiencias de la conducto infimtil. 

Las gradientes de crecimiento primarios DOS dan la clave pam los métodos más prudentes de guia Y de 
educaci60 
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La conducta del nido es tan inesperada Y CODU1!dictoria que resulta muy dificil oomp.erut..Ia. Debe 

n:corda= que la mente no progresa de iIliiDCIII iOCIa Y única. El """" de desarrollo es inoguIar, zigzaguea Y a 
veces describe una espiral retrógrada en forma que sugiere reiterada y regresiva El niílo es nonnal si su tendencia 
apunta hacia 1m nivel superior de madurez. Pam GeseIJ (1984), el bebé atl8viesa unas veinte etapas o subetapas 
hasta conseguir su habilidad locomolriz. La meta evolutiva es la \ooomociÓII hacia ade1ante. 

2. - Conduela adaptativa- Es utilizada para describir esa categorla de conducta de los nidos de corta edad 
que más estrecbame:nte se acerca a lo que denominamos inteligencia en niiios más grandes Y en adultos. Es ana 
categorla OODvemente para aquellas variadas adecuaciones pen:eptualcs. de orientaciÓII manual y vabales, que 
refl'<ian la capacidad del nido para iniciar experiencias nuevas y sacar provecho de las pasadas. 

La adapIlIbiIidad se refl'<ia en todos los modos de ~ ya sean motores, de lenguaje o persona\ 
sociales. Un nido puede tener una deficiencia motriz, defecto del l~ una adecuaciÓII inapropiada; pero 
desempd\aIse con una adaptabilidad relativamente superior en aqueI\as situaciones en que la influencia del defecto 
esmínima. 

Las cliipas de perfiles y gtadientes aotes menciooadas. constituyen el punto de referencia para detmninar 
el grado de desarrollo, que el niflo ha alcanzado con relaci60 a una oonduela detcrniinada. No para establecer Sil 

coeficiente de edad mental. siguieode niveles de madurez. que ooinciden con deImninada edad aonológica El 
desarrollo inclusive el mental. está inrimammte relacionado con la madurez del sistema nervioso, y a su. 
constitución; es decir, a los rnsgos y taidencias innatas que ddmninao su capacidad de apmider, sin excluir la 
influencia del ambiente y el medio social. Por lo tanto, para Gcscll. dada la oomplejidad de la iIICDIe, no podría ser 
evaluada oxclusivamente ÓSIli, por el examen de la condueta Y menos por el grado de 1llllduraci60 del sistema 
nervioso. 

De acuerdo a GescU (1984), instinto e intelecto se hallan tao cmretejidos que no es postble medir el lDlO sin 
el otro, por '<iemplo, al hablar de tesis de ime1ígencia para el nido ¡m:esoo\ar, es ignorar el verdadero cará<:ter de la 
conducta a esa edad. Además. es deseable velorar ambas -.. ya que la capacidad intelcctua1 en potencia de \Dl 

nido ~ de su oportuno desarrollo, usi como de la madumcióo. En sus estudios sobre el desarrollo de la 
conducta del nido, lo describe ca cuatro campos que soo: condueta social. lClig1ll\je. conduela adaptativa y 
desarrollo mottiz. Utilim conceptos como: perfil de COiiipOi lliUiidúo o de lIIIIIIu=; Y rnsgos de madurez. entn: 
otros. Todas estas camcteristicas las relaciona con la madurez. del sistema nervioso y del medio, doade el nido se 
desarrolla 

Pam Gesell (1984), _ cuatro campos con los siguientes rasgos principales: 

l. Conduela Motriz.- COlll¡J1code posIma.locomociÓII y presión. 

2. Conduela Adaptativa- Que impIiaI el ......... de la ooordinaci60 motriz Y la capacidad de usarla "'" 
fines adaplll!ivos y constructivos oo¡nbj¡¡ados incluso 000 su capacidad de jnicio. 

3. Lenguaje.- Cuya madurez es estimada blgo todas las funnas de comunicaciÓII de gestos. sonidos y 
paIabnIs. 

4. Conduela personal sociaI.- CoinpIende todas las reacciones del nido con rc:specto a las influencias 
ambienndes y su capacidad de adaptaci60 a las exigencias de tipo sociocultural. 
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A continuación en la tabla 5, se describen las edades promedio en que se presentan las conductas en 
desarrollo, descritas por GeseU. 

TABLANo.5 

1& EL DESARROLLO DE LA CONDUCTA EN LOS CUATRO CAMPOS 
MAS IMPORTANTES (SEGUN GESELL) 

CINCOAfios > Sociabilidad: jardín de Infantes 

CUATRO ARos > -¡; !/I~ \,;onceptos: numero, torma 

TRESAAos > ., i'f g ~ palabras: oraciones 

OOSA~ > -'" 3- lf Esfínteres: control de vej~ y recto 

18 MESES > ., . 
s Lannge: paleoras, rases 'tJ 

12 MESES > ,8. Ci ',,g .. ,ema: ple: estaaon oe PIe. ma-"",a 

408EMANA5 :. ¡feS ronco, ; se Sienta. atea, u a 

28 SEMANAS > . .sl. ~anos: agarra, mao pu a 

14 SEMANAS > _ .... a~~za; eqlJ I ra 

04 SEMANAS > os; cont ocular 

NAC1MIENTO aceras; unaones vegetativas 

¡ 40SEMANAS ZONA DE VIABILIDAD PRENATAL 

28 SEMANAS > ::;Istema vegetativo; contro 15100- UimlCO 

20 SEMANAS > KeneJO lonlCQ-nucaJ, pnmeras sen es eVl a e10 

18 SEMANAS > _ l."..Ierra la mano arman o e uña 

16SEMANAS > ovimienlos me r€'spiratorios 

14 SEMANAS > eg uCIOn, muecas, reflejO oe tiaomsl<J 

10SEMAHAS > t.xtenslon del tronco 

08 SEMANAS > ' Eta a fetal. flexión del tronco, sensibilidad bucal 

01 SEMANAS > I t: apa emononana: organlzaaon pre-neuraJ 

L....:.:..."'.E"'M"'A:::NA"S=-~) I Goncepaon. orgafllzaaon gemunal 

T<JInado del libro:" Diagnóstico del desarrollo nonnll yanonnll" 
Ed.Plidos, BIICIlOS Aires 1979 p.38 

A continuación, la tabla 6, describe las edades promedio con sus rasgos principales que comprenden la conducta 
personal social. descrita por Gesell. 



I OSAMos 

: 04 Afilas 

03 Afilas 

02A~OS 

18 MESES 

12 MESES 

40 SEMANAS 

28 SEMANAS 

16 SEMANAS 

[ 04 SEMANAS 

NACIMIENTO 

41 
TABLA No. 6 

SUCESION EVOLUTIVA DE LA CONDUCTA PERSONAL SOCIAL 
(SEGUN GESELL) 

r - ~ 
.. 

) ~e VIS e sin ayuaa. t- regun a slgnl lcaclon e as paa ras 

)1 -
. ~e Pu~_d~!avar y secar la cara. aee mandados. Juega en grupos 

)' -
- Usabien la cucliara. Se pone os zapatos " --

) 1-'1 e, para satiSfacer sus neceSidades de lavaDO. Juaga con munecos. 

) L sa a cuc ara aerrama a go. AdqUiere contrOl de es Imeres 

)1 Ayu a a"vestirSe. Alcanza los juguetes. l,.;ome con os'oedas. 
te > uegos senc1\los oe guar en8. l ame, sala. una galletita 

> t- Juego con sus pies. con juguetes. Mani ¡esta expectativa. A la hora de comer. 

> I Juega con m,anos y ropa. Reconoce le biberón. Abre la boca para recí5ir lacoml a 

> I Mira lOS rostros oe qUienes le oDservan 

Tom.do del libro: ~DiIBnó.ljcCl del desarrollo normal y I.Qcltlllll" 
Ed. Paidol, BuegOl Airel, 1979, p.4l 

A continuación la tabla 7, describe las edades promedio de acuerdo a los rasgos principales que comprenden 
la conducta adaptativa, descrita por GeselL 

DSA_ 

N AROS 

V'A_ 

n..-· 
,. MElES 

1U.HES 

40 SEMANAS 

21 SEMANAS 

11 SEMANAS 

fMSEMANAS 

t NACIMIENTO 

TABLA No. 7 

SUCESION EVOLUTIVA DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA 
(SEGUN GESELL) 

r~'~'-> -l,;mH1ta alez moneaas -

) 
'-o '. 

l,;onSUlJYe una puena con :;:. CUDOS. mouJa un omDre r--> - Edifica un puente con 3 cubos. mita una auz 
) Construye una torre con 6 cubos, Imita una linea circular 
) ~ ... 

Extrae la bolita de la botella. Imita una línea con elláDiz. 

>' 
r 

Suelta un cubo dentro de una taza. 

> l ombina 2 CUbOS. 

) pasa un cu o de una mano a otra 

> ~ l,;orrecta persecuClon OCU aro mira el sonajero en la mano. 
) lrassua e oro ersecuCl n ocu ar Incomp eta. 

Tomado del libro: "Diapóstico del desarrollo normll y 1110111111" 
Ed. Paidol, Buenos Airel. 1979, p.41 
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A conflnuación la tabla 8. describe las edades promedio, con sus principales característica 
de la conducta del lenguaje, descritas por Gesell. 

~ 
os ARos ) 

'04 ARos ) 

03 Mos ) 

02 ANOS 

11 MESES 

12MESfS ............ 
> 

28 SEMANAS > 
16 SEMANAS > 
04SEMANAS > 

TABLA No.8 

SUCESION EVOLUTIVA OE LA CONDUCTA DEL lENGUAJE 
(SEGUN GESEll) 

Nou,: Con ~I fin de !'IciLI=r la I«tun. óel cuadro ori¡i ..... se rwnIen< 
Tomado dd Ilbm: MDiD¡nÓ&Iico (\&:1 dearmllo ~ Y lIIIOOIIll" 

&l. r.idc>o, e......,. AIm 1979, pAl 

.n la tabla 9, describe las edades promedio, con sus rasgos principales de la conducta motriz, descrita por GesE 

TABLA No. 9 

~ 
05AAos > 
04 AIIos > 
03AAos 

02AAos 
18MESE5 

12 MEses 

... SEMAIIAS 

28 SEMANAS 

16SEMANAS 

04 SEMANAS 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

SUCESION EVOLUTIVA DE LA CONDUCTA MOTRIZ ( "",e .. V Ona) 
(SEGUN GESEll) 

¡ 

Nota: Can ct fin de facilitar lalcdura lid (U:dro ori¡InsI. IR tID'dcnó 
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• lA Teorla PsicOlUUllJtica (Frewl, y Erikson) 

Freud 

Sigmund Freud (1856-1939~ médico vienés, desarrolló la reoria psicoanalitica que aban:a llII1tO el fimcionamiento 
menllll nonnaI, como el patológico. La teoría fiwdiana del desarrollo psicosexual, considera al niflo como W1 

OIg811ismo reactivo, cuyo desarrollo progresa por etapas. Freud (1915) hace hincapié en la imponmIcia que tiene el 
periodo infimtiI para la vida posterior del individuo, puso de maniñesto _ inconscimtes que _ la 
conducta y destacó el papel que desempeña la sexualidad eo todas las actividades del hombre. Además, que los 
procesos mentales inconscientes son importantes en el funcionamiento mental oonnaI y 8IlOI1lUlI. Cada fenómeno 
psiquico está detenninado por aquellos que le pr<cedieron. Estima que las personas no son ni activas ni pasivas, 
siempre están f1uyeodo entre dos estados eo canstmte coofIicto, sus insríatos natumles y las restricciones que la 
sociedad impone sobre ellos. Conflictos que depeoden según la eáIpa del desarrollo eo que se encuentre Wl8 

persona, en lDl momento detenninado (citado en PapaIia 1988, p. 33). 

El psicoaoálisis es lDl método psicotenlpáJtico que se propone anular realmente las defensas patógenas del 
paciente y liberarlo de las consecnencias nocivas de SUS conflictos patógenos y de po!1CZ' a su disposición las 
eoergias que hasta ese momeoto estuvieron trabadas por dieltos coofIictos. Supone e! psicoaoálisis que es la única 
terapia causal de las neurosis. Su objetivo es hacer, que e! "yo" de! paciente eoftmte lo que nnteriormente babia 
rechazado. No se hace USO inmediato de la transferencia para fines terapéuticos, sioo se analiza y se demuestra al 
paciente e! verdadero _ de la misma, aquello que había sido excluido de su persuoa1idad, encuentrn 
nuevamente su vinculación con ella y logra alcanzar una maduración tardía las defensas patógenas en el neurótico. 
cons<rnm su eficacia, g¡acias a que las angustias y los =timientos de culpa, creados en la infimcia, continúan 
actuando y se hallan tu... del alcance del yo raznnahle. B psicoanálisis analiza los deseos, sueilos, fantasias y 
temores, que están en el inconsciente a _ de asociaciones libres del paciente. B aoáIisis tiene la misión de 
enfrentar al yo raznnahle del paciente coo las cmociooes irrnciooeles que actúan dentro de su personalidad. Por 
tmlto, cierta forma de resistencia coosisIirá eo que el paciente sea siempre razonable, rehusándose '" absoluto a 
comprender la lógica de sus emociones; en forma inversa de resistencia, el paciente flota continuamente entre 
viveocias emociooales poco claIas, sio alcanzar la distmlcia Y la liberlad necesarias para poder obselvar 
racionalmente esas viveocias (Fmichell966, p.633). 

Por Olro lado, el fin del aoáIisis coasiste '" demostrar al paciente la presencia de perturbaciones 
reminiscencia del pasado, en SUS sentimientos y reacciones actuales pam vincular el pasado Y el presente. existiendo 
una forma particular de resistencia del paciente, que consiste en hablar solamente del presente, negándose a ver el 
pasado. De manera inversa de -cia. el paciente sólo habla de sus recuerdos inlimtiles y se niega babc.- cómo 
el contenido de esos """","dos encuentra su representación en su realidad presCIllC (Fmichell966, p. 42). 

Asimismo, consiste en que el paciente comunique al psicoanalista los pensarnieutos que asoman a su 
mente, sin excepción, cuidándose de no ejcrcc:r sobre ellos una orientación consciente o una censura. Lo que el 
paciente piensa y dice bajo esas circunstancias, está determinado por pensamientos y motivos inconscientes. Al 
escuchar estas asociaciones libres (libres del control consciente) de su cliente podía fonnar un cuadro por inferencia 
de lo que ocurria en la mente del paciente, para estudiar los procesos mentales inconscimtes de sus enfermos y 
descubrió que podian ser divididos en dos grupos: e! primero al que denontinó preconciencia, que COII1JlI""dia 
pensamientos, recuerdos, etc. que con facilidad podían hacerse conscientes por un esfuerzo de la atención; son 
elementos que tienen fácil acceso a la consciencia (es JlRlCOnscientc; tanto antes como después de ese momento 
particular) (Cueli y Reíd!, 1979, p. 23). 

Freud (1885), en la clínica de Charco~ se familiarizó con la hipnosis como método para descubrir los 
sintornas histéricos y para prescribir su tratnmiento, asi como con el síndrome de la histeria. Freud procmó suprimir 
los sintomas de sus pacientes mediante la sugestión hipnótica Enlonces Breuer (citado en CueIi y Redil 1979, p.22) 
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l. contó a FmId que bahía _ a una mqjer histórica mediante la hipnosis y habia comprobado que sus sintomas 
desapanx:ierou, cuando fue capaz ... estado hipnótico de m:ordar la experiencia pasada y la emoción con_ 
que la habla Devado al sfntoma '" cuestión, sus afecciones desaparecieron al cooversarlas '" estado hipnótico y 
FmId aplicó este méIDdo para paciemes histéricos coo buenos resultados. Freud (1936), señaló como la esencia de 
la D<Urosis la prolongación de las angustiao¡ más allá de la época CIl que teoIan WIa función aden.ada la lcoria 
ps;ooanallti", c:onsidcra que las fum.as instintivos están presen1eS Y '" acción ... el bebé que influyen '" su 
~ exigiendo gmtifica::ión, luego producen los deseos sexuales en el adulto oon todas sus penas y alegrias 
(CueIi y Roidl 1979, P. 26, 284). 

Freud explicó una 1<>oria sobre la angustia, no por su natural..,., ni su origeo, sino por su ubicoción e 
impoIUmcia 1m la vida mm1al del hombre. Propuso relacionar la aparición de la angustia oon lo que denominó 
"situacioues de riesgo y peligro". Las definió como estados en los cuales la psiquis queda abrumada por el influjo 
de eslfmuIos d"""si"'o grandes para dominarlos o descmwulos; COIlSÍdCI1I que cumulo se produce este fenómeno 
se desarroDa la aoguSIia ea fonna automática. Afirmó que la angustia es el problema ccntra1 en la enfennedad 
(Cueliy ReidI 1979,p. 3941). 

Freud (1915), expuso su coru:epción sobre el papel de los instintos (o puJsaciones) en el origen de la 
eondw:Ia, introduciendo coocc¡>tos, como: instinto, establecimde la diferencia eo1re: Instintos de Conservación y 
los Instintos Sexuales, indiamdo que los últimos se apoyan en los instintos de conservación (!salas ct al p.36). 

Para CueIi y ReidJ (1979) "PULSION", '" el bombI<, no incluye una respuesIllmolonl, sino el estado de 
excitación ccntra1 '" respuesIll al eslfmuIo. la actividad motora que sigue a este estado de Cl<citación ti .... como 
mediador una parte en extremo difcreociada de la mente, que '" la terminologla psíooana1ista se conoce como ego; 
que permi1c la lCSpUCSIa a lID estado de excitación que constituye que la pulsión o b:llsióo instintiva, sea modificada 
por la experi<Dcia y la reIIexión. _""lo por "pulsión", como un constituyente psíquico gméticamente 
ch1enninndo, que cuando acIÚa y produce un estado de excitación psíquica, que frccuentem_ se le Dama 
b:llsión. La excitación o b:llsióo impele al individuo a una actividad, que también está determinada gméti=eote 
por la experi<Dcia individaaL EsIa actividad debe Dovar • lo que se Dama "cesación" de la excitación, b:llsión o 
gmtificoción. Existe una secuencia que es caracteristica de la opaación de la pulsiÓII, denominada "tensión" ó 
tmubiál, necesidad, actividad motora Y gmtificación. 

Además definen la "C8IeXia", la definen COI]l() la cantidad de energ!a psíquica que está orientada hacia o 
nnida a la repmiCllleción mm1al de una persona o cosa, es decir, qne la pulsión Y su energ!a se considenm como 
fenómenos ~ inIIIIpsíqnicos. la encgIa no pnede fluir a través del espacio y catequizar o nnirse al objeto 
Cl<lCrior direclamente, sino es a _ de divenos recumIos, J>"'S'IIllients y fanlllsias del objeto qne comprenden 
las Damadas representaciones mentales o psíquicas. Cuando mayor es la catexia, más impommte es el o~ieto, psicológi __ hablando. 

Frend, propuso la 1<>oria dual de laS pulsiooCs, con la existencia de dos pUlsiones, la sexnaI Y la agresiva Y 
se relacionan cuando se habla de sexo y agresión. Una pulsión, da origen al CODlJXIlICIIIC erótico de las actividades 
mentaJc:s, mimttas que la atta genera el componetde pmam_ destruaor. En esta teoria lo más impommte es que 
todas las manif_anes instintivas que se pneden observar como normales o patológicas, participan ambas 
pulsiones que babitualmente están fusionadas, aunque no ... cantidades iguales. Sin ser obselvadas como taIes, ea 
la ~ homana ... so forma pum ó mixta, son absttacciones de los datos de la experiencia; hipótesis, que 
permi1c explicar y comprender los dates en la forma más simple y sistemática posible (CneIi y Reidll979, p. 26). 

Actuahnoote se distingu'" dos pulsianes, la sexnaI o erótica y la atta agresiva o desttuctom Para eDo 
existe WIa distincióo con dos clases de encgIa psíquica; aqucJla qne está asociada con la pulsióo sexnaI Y es 
Damada "lihido" y la que está relacionada coo la o¡¡resíón, que carece de nombre, haciéndose referencia a eDa como 
enczgfa de agresión. 

FmId (1920), considera que el atnbuto qne poseen los impulsos de instigar a l. actividad, le resulta 
análogo a la em:r¡¡ia fisiea, que define como la capacidad para producir ~o. la ntiIimción de couceptos como 



51 

energía psíquica y energía fisica tiene por objeto simpIifu:ar y filciIilar la compra!Sión de los hechos de la vida 
men1BI (Cueti y ReidI, 1979, P. 24). 

Entre 1919 Y 1920 Freud (1973~ considem que toda actMdad está sometida al principio de placer, 
mediante el cual el organismo tiende a eliminar la tensión, basIa rcducirIa a su nivel minimo, a veces no sw:ede 
imnoointmnente y se aplam subordináodose al principio de realidad. 

El Principio del P_, exptica que los impulsos tieuden a su satisfucción inmediata, mediante una 
descarga en el objeto, hacia el' cual van dirigidas. Si la descarga se efectúa, tendnI como ""¡Iado una _ón 
plaeentaa En caso contnnio, si no se n:aIiza, el ..,.¡tlIdo es una sensación de dispia<:a', que se produce por la 
acumut.ción de tensión, la cual podrá descargarse '" fonna motma 

Freud (1915) SOSIUVo que la conduela está orientada, por motivos primariOS; es decir, ~s sc:xuaIes, 
los agresivos y los de supervivencia. El hecho de que la gente no reconozca el papel de sus deseos sexuales y 
agresivos, como instigadores primonIiaIes de la conduela se debe a que la mayor parte de diehos motivos son 
inconscientes. Los motivos pugnan por _ mediante el simboüsmo, actos de olvido, errores, y en los casos 
más graves a través de sIctomas (Isaias et al 1976, 1', 36). 

El concepto básico de la teoria de Freud (1905; citado en PapaIia y Wendkos 1988, p. 34~ es el desmroUo 
de la tibido o del ~ sexual. que se inicia desde el nacimiento, tu.go con el traascurso de la maduración, sobre 
las diSlÍnllls zonas del cuerpo llamadas Cf6genas Y son 0mI, anal Y filica. So nombre lo bao recibido según las 
partes del cuerpo del que soa fuentes primarias de salisfacción y que cobran impoilancia en forma sucesiva en el 
desarrollo bbidiaal. Elaboró tres ensayos sobre la sexualidad humana, sobre las diSIÍnIlIs zonas que a cootinuación 
se describen 

1. Etapa oral (desde el nacimiento basIa los 12-18 meses). Freud Dama fase oIlII. al primer afto de vida, 
dtmmte el cual, las satisfilcciones que el nülo tieoe, es sólo S8ciar el deseo de mmnar; Y ala interncción de la madro 
que se eocuenlI8 ahededor de esta función En el primer afto y medio de vida, la boca, los labios; y la lengua son 
los principales ÓIBOJlOS scxuaIes, el ehupar es importante y la gratificación que recibe es primordialmente es por 
ello oral. Se puede probar, observando la importancia que tiene para los nülos de esa edad y mm tnayO!<S, el 
succionar, tomar roo la boca Y morder, que son sus fuentes de pIaoer. 

2. Etapa anal (12-18 meses a los 3 aftos). Freud Uam6 fase anal, Y la desalbió como el origea de los 
mecanismos de formación """';va y anut.ci6n El olro exttano del tobo digestivo, es el ano y se coostituye en el 
lugar más impoI1ante de tensiones y gratificaciones sexuales Estas sensaciones de agrado Y desagrado se asocian 
con la expulsión y la retención de las beecs; estos procesos OIgánicos oorno las beecs en si. son los objetos de 
máximo intms, donde el nülo recibe gratificación a través del ano principalmente, en la defecación Es entonoes, 
importante su entrenamienlO para que apreuda a ir al bailo. El nülo apreude lo aocplllble o inaocplllble; es decir, 
satisfuciendo sus deseos a través de medios socialmente aeeplllbles, o bien a no poder satisfacerlos. Como se 
mencionó, el nülo apreudc el conlrol voluntario, es¡Íecificamente de los esfinh:res, que es la fuente de satisfilcción y 
seguridad. Apncnde a _ sus deseos a través de medios socialmente aoepIIIbles, o bien apreudc a no poder 
satisfacerlos. Apncnde • defecar o a manipular objetos en la forma en que la sociedad pennite; satisfilce sos deseos 
de manipular la comida. La madro le eosefIa los medios aoepIIIbles capacitándolo para satisfilcer sus deseos almvés 
del mecanismo de subümación 

3. Etapafálica (desde los 3 aftos basIa los 5-6 aftos). Freud llamó etapa Wica, al inkfés que el nülo vnelca 
sobre sos genirales y la gmtificación se da por la estimut.ción genital. 

Cueü y Reíd! (1979) seIIaIan que hacia finales del ten:er afto de vida del niño el papel sexual comiC!l1a a 
ser desempeftado por los genirales y a partir de catooces, nonnalmente lo conservan. En esta etapa penetra la pm1e 

de organim:ión sexual adaIIa en la pober1ad. Etapa que se conoce como genital y si se mantienen en uso adecuado 
el ténnino se reservanlla frase fase genital. 
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Freud desaibió d complejo de Edipo, que se caracteri7a, por la atracción que d niño siente por el padre 
del sexo opuesto, y la hostilidad hacia el padre del mismo sexo. Las preocupaciones y Iimtasias del niño pueden 
_ en esI8 época. dependiendo de los estimulas, que ha recibido, visto u oldo. De 10 que sabe o ignora, los 
trata de soplir con Iimtasias. T BOto la niñlI, como d niño se preocupan y piensan con relación a sus genitales. 

El perlodo de vida de los dos aftos y medio a los seis aftos se denomina, fase edípica ó perlodo edipico 
también fase ffilica. Freud (1900~ cansida6 que durante esI8 época, las relaciones con los objetos que abar= d 
complejo de Edipo son auciBles y de máxima impcrtancia. tanto paro la evolación nonnal como paro la 
paIOlógica. Descubrió la presencia habitual de fantasIas de incesto con respecto al progenitor del sexo opuesto en 
laS vidas mentales de sus pacientes neuróticos, combinadas con celos y rabia homicida hacia d progenitor del 
mismo sexo. Est! anaIogIa nesu11Ó de tales fantas1as y la leyenda griq¡a de Edipo, aquel que mató por ignornncia a 
su padre y se casó con su propia madre, fue como denominó "d complejo de Edipo". Sin embargo, a tnMs de los 
siguientes diez afios de sus estudiOS; hizo evidente que dicho complejo no "'" C3IlICterística de la vida mental 
inconsciente de los nenr6ticos, sino se haIIaha pm;ente en personas normales y que tales deseos en la infancia y 
conllictos pueden ser comunes a toda la humanidad. Existe en la erapa ffilica .... doble actitud del niño COII 

nespecto a ambos padnes; por una parte, d deseo de eliminar al podre, odiado por celos y tomar su lugar en una 
relación con la madre. Por la Olra, el deseo de eliminar a la madre odiada también por celos y soplirla ea relación 
con d padre. Asimismo, en su ~o con pacientes neuróticos, que el niIlo puede desmrollar una o varias Iimtasias 
aoerca de las octividades sexuales de sus padres, que él desea repetir con la madre (Isaias et al 1976, p. 35,37). 

Fenichd (I~ expone una teor1a del psicoanálisis, sobre las diferencias sexnales en los niños. En la fase 
ffilica como se mencionó, oxiste un interés por sus genitales y por la masturbación genital que alcanza una 
importancia dOIDinmte. que incluso se ve _ una especie de orgasmo genital, al que Freud denominó 
"organización genital infantil o fase ffilica". La organimón genital infantil Y la sexualidad adulta presentan rnsgos 
coonmes y diferencias. Las anaIogIas se refieren a la concc:ntIación genital y al can\cter objetal de las relaciones. 

Por otro lado, oxisten diferencias caracteristicas entre la genita1idad infantil de la fase ffilica y la genita1idad 
cabal del adulto. La C3IlICterística del varón en la odad infantil, es su orgullo varonil, que se ha11a limitado por sus 
pensamientos, en el sentido de que todovIa no es adulto, que su peue es más pequeIIo que el de su padre o el de 
otros adultos; hecho que representa un golpe a su narcisismo. Los niños sufren por d hecho de ser niIlos y la idea 
de tener lDI pene demasiado pequefio puede convertirse en la expresión de ulteriores sentimientos neuróticos de 
inferioridad, que en realidad se deben a la impresión do haber sido inferior al padre en rivalidad edipica. Además, 
oxiste el t<mor de que algo puada sueederle a este órgano sensitivo y preciado, al otaI se llama angustia de 
C&5tración; y puede wmpaiwse al temor de ser oornido del perlodo oral, o al temor de ser despojado de los 
contenidos del cuerpo del periodo mtaI; es d temor a la n:presaIin caracteristico del perlodo ffilico. Representa la 
eulminación de los temores fantásticos de dafio OIlIJlOraI. 

En la etapa filica,laniña presenta en el cUtoris,.1a parte del apamto genital más rico en seosaciones y que 
atrnc: y descarga tod3 Oxcltación sexnaI; es d foco deJaS ptáclicas masturba/orias y de interés pslquico. Significa 
que también la nifta divide alas personas en "flí1icas" y "castradas"; es decir, que la reacción Upica al conocimiento 
de que hay criaturns con peue 00 es, solamente la t>::titud "yo quisiern tener uno", sino la idea "yo también rove uno 
y lo pcn!f'. El aaáIisis hecho • mujores oon una inteosa envidia del pene demuestrnn que estas mujeres bao pasado 
por una "fuga de la feminidad". Que llegaron • sentir cierto temor a la propia feminidad e incubaren por ello una 
envidia del peue de carácter reoctivo. Asimismo, se bao encontrado a niveles más profimdos impulsos 
inconscimtes genitales, que fueron m:hazados por una regresión a pulsiones sádicomtales, sin decir por ello, que su 
can\cter reoctivo, oon1nIdiga la oxistencia de un primitivo perlodo sádicomtal en el desmroDo libidinoso del niño; y 
comprende que las pulsiones reactivas bao hecho uso de senderos regresivos Uoa mujer que ha hecho una fuga de 
su fmninidad, puede desmrollar una envidia del pene secundariamente, mediante d refolZ8lDiento reactivo de una 
envidia primaria dd peue. 

La niñlI, como el varón, sienteo, mientras DO se le ensafla otra cosa, que todo el mundo está formado como 
ellos. Cuando tiene que wnqnender que esto DO es cierto, lo siente como una seria desventaja Las inquietudes de 
los niños son vcbalizadas abiOI1mnente; si la actitud de los padres es permisible, epreoderá a manej .... mejor. 
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Cuando la ansiedad de los padres es provocada por las preguntas del níllo, su preocupación por estos temas no 
aparece abiertamente en sus vcrba1izacinnes sino en roana simbólica. 

Se piensa que en nuestra cultura, las preguntas de los níllos de tres a seis años, mm vez pueden ser 
indefinidammte conleSladas con ingenuidad y ecuanimidad con las que 01 níllo la tonnuIa. Porque cada inquietud 
del niilo, que es ac1arada será manejada adccundamcaIe, sin ansiedad aun cuando lleve al niilo • nuevas preguntas 
cada vez más dificil .. de conrestar; cada pregunta mal manejada alejará al níllo del sentido de realidad, aeándo\c 
fimtaslas Y distorsiones, que a su vez le producirán ansiedad Y finalmente, lo llevarán • sentir, quo de esos temas no 
se pocde hablar con los adultos, y ocasionalrnrn!e tal vez ni pensar en ellos. Quizás a\gnnos temas no dejarán de 
preocupar al níllo Y causaron ansiedad a los padres. por ejemplo, lo que tiene que ver con la curiosidad sexual; por 
<tiemplo, las difc:reucias sexuales, el origen de los bebés, etc. En estas eIap8S, según las experiencias se detennina 
los patrones de ajuste y los rasgos de personalidad que las personas tead!án en la edad adulta. 

En el psicoanálisis se otiIizn el término "fijación" para indicar que implica lDl8 psicopatología(CueIi Y 
Reidl 1979, p.28). 

Fijación de la libido, es la persistencia de la a!IeXia libidinal de un objeto de la infimcia en la vida 
posterior. U .. fijación, tanto a un objeto como a un modo de gmtificación, suele ser inconseiente, !OtaI o 
parcialmente. 

Coaodo se osa la pa1abm regJeSión m conexióa con lDl8 puIsión se habla de regJeSión instintiva; Y sdIa1a el 
retomo a un modo u objeto primitivo de gmtificaciÓlL Posiblemente UD individuo quede fijado en una etapa eu 
particular, si sus o""";dades no fueron satisfccluls, o satisfecbas en exceso. La fijación implica DO lazo de 
inmadurez que pennancce en fonna neurótica que int:rfiere con el desaIrollo del individuo. 1.0 que tu.:e formular 
teorias sobre lo que sucedió en su mente infantil. Cuando estas etapas no se resuelven adf)'!l1adamente. se puede 
presentar cualqui .. palO1ogia. como obsesividad. la repetición, el leIIIOr. O la constante afinnación de lDl8 agresión 
en la etapa anterior; se puede tener una etapa f8lica no resuelta; y entonces, obscrvm manifestaciones angustiosas de 
muchos niilos que estén ~ de manera consI8DIe, para tratar de resolv..la y ao podiendo hacerlo; todas 
estas disyuntivas, l\cvaa a una aisis en su desaIrollo (PapaIia y Wendkos 1988, p.34). 

Para Fn:ud (1919-20; ciculo en PapaIia y Weodkos 1988, p. 34). la personalidad hmnaoa está compuesta 
de tres aspectos importantes que son: el "id," el "ego" Y el "_-ego". El "id", es la fuente inconseiente de los 
motivos y los deseos que op«a sobre el "principio del ptao..", busca la gmtificación inm_ El ego, que 
representa la razón o el sentido común. media mire el "id" y. evmh1aJmmre, el "supcr-ego". El ego se desarrolla 
cuando la gmtificación se retmsa; op«a sobre el "principio de la realidad" Y busca una maoern aceptable de obteaer 
gmtificación. El "_-ego", o conciencia. iru:otpom las costumbn:s de la sociedad, en gran medida. través de la 
identificación con el padre del mismo sexo. El "id" está presente al _, cuando éste se demora, empieza a 
desarrollar el ego y • diferenci8lse de lo que los rodea. El ego se desaIrolla pooo después del nacimiento. El "super
ego" se desmrolla sólo. partir de los 4 Ó 5 años de edad 

4. Etapa de latencia (de los 5-6 años basta la pubertad). El níllo se encuentrn en larencia sexual. luego de 
la resolución de los oornp\ejos de Edipo Y E1ectta. 

La etapa se supcrn, cuando se reconoce que hay papás y mamás grandes Y níllos Y nil1as pequcilos, cuando 
se acepta la imposibilidad de realizar no sao sexual con el progenitor del ""'o opuesIO y fimdmente, en la 
identificación intcma del niilo como bijo de su papá y de la nílla como bija de su mamá, se traduce. experinlell'" 
repite, hasta que vuelve una cosa cristalizada y propia. c:o actividades tJl3SOdinas y femeninas identificatb; con el 
padre o _la madre. Coaodo estas actividades dejan de ser angustiosas para volverse cspootDneas. cuando en ellos 
el niilo va aportando lo que es su estilo particular de ba= las cosas, se poe<\c hablar de la resolución de esta aisis 
del desmrollo que se Ilarna el romana: familiar, o etapa edipica. 
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5. Etapa genUal (desde la pubertad en adelante). Los cambios bonnonales del organismo dan lugar a la 
sc:xuaIidad adulta. Los impulsos sexuales welv", a despertarse para dirigirse hacia las relaciones b_osexuaIes 
con personas ajenas a la fimilia. 

El problema se soluci_ en la medida en que cada una de las etapas hayan provisto al nifio de oonfumla 
Y protr>cción básiaIs, Y que la etapa de individuación o en la etapa anal los padres hayan sido capaces de darl. la 
oportunidad de cstableca- controles coIu:rentes, de tal _ que no se constituyan en controles otomamente 
eximios Y simplODlCDtc: temidos, no hechos propios. 

Freud (1900-1923), de,aibió tres modelos del aparnto mental (citado enlsaías 1976, p.35-37): 

1) Modelo Telescópico (1900~ coucibo a la mente como un telescopio. en un c><tranO del cual so 
oru:ontraba el sist<ma perceptual Y en el otro el sist<ma nwtor; cntte ambos se encontraban los sistemas de memoria 
y los de asociación. 

2) Modelo Topográfico (1915), divide a la mente en tres sistemas: inconscieate, co~ y 
preconscicntc; es decir, establece una diferencia entre inconsciente Y oonscimte. 

3) Modelo EsIrw:tumI (1923). divide a la mento en tres estrucIunlS que sé ink:nelacionan cntte si; ello. 
"_-yo" y; el "yo"; es decir, as! está fonnado el aparnto pslquico: 

Ello.- Sé coincide, como la parte donde se efectúa la rep!<SCll!aCión pslquica de los impulsos tanto 
agresivos como scxual~ los que aparentemente se cncuenttan presenlCS desde el nacimiento. Es fuente de los 
instintos y de los impulsos. Es fuente primordial de energIa pslquica, que existe desde el nacimiento (Newman 
1991, p.36). 

"Supc<-yo". - Comprende los prcccpIOs morales de la meate, as! conw ideales y aspirnciones del individuo 
(Isaías et al 1976, p.38). 

Yo. - Se conccptuaIiza como aquella agencia que tiene que ver con la adapIación mental del individuo con 
relación a su medio embieate, y a su vida interna Clínicamente puede ser apreciada a través de sus funciones. 

Según BeUak (1969; citado en Isaías 1976, p.3n considera las funciones del Yo de la siguiente manern: 

a) ValOI1IciÓD y Adapmción a la ReaIidad.- Se encarga de dis=nir lo que constituye la realidad en 
coatraposición alo que construye la vida de úmtasfa o vida interna 

_ b) Control de los ImpuIsos.- Esta controla los impulsos provenientes del ello, ya soaa agresivos o 
sexuales. - - . - -

e) Funciones InteIectuales.- Función imponnnk: que abarca el área de las funciones cognoscitivas de la 
mente, en las cuales se encuenlraD la inteligeru:ia, pensamiento, memoria, la vida de fimtasfa, capacidad de juicio. 

el) Relaciones Objetales. - Desde el punto de vista pslquico, significativas para la per.;ona. Término que se 
refi .... ala condeeta y actitud del individuo hacia Ildes objetos, lo, cuales tienen una rep!<SCll!aCión mental. 

el Funciones Sint6ticas.- Tiene como finalidad el hacer que todas las funciones descritas, trabajen al 
unisono, produciéndose en/OIloes, una buena integración de si mismo. 

/) Mecanismos de Defensa.- Según A. Freud (1977) el tónnino "defensa" aparece por primera vez en 
1894, en el estudio de Freud sobre "La nenmpsicosis de defensa". Son los medios psicológicos que el "yo", utiliza 
para solucionar los conflictos que surgen cntte las exigencias instintivas Y la necesidad de adaptarse al mundo de la 
realidad, bajo determinadas infIueucias del ambiente familiar y social. Con estos mecanismos de defensa. el 
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organismo psiquico busca preservar su _ placcmero de seguridad, se resguarda contra (evita, suprime, 
soslayal bis angustias de los conflictos iD!tmos y el miedo a bis ......JJanzas del nnmdo exterior, por los coales la 
Jl'l"SOll8lidad humana obtiene o pienle su equihbrio anúnico; son ludias del yo contra ideas Y .-dolorosos. 
Son mecanismos defensivos elegidos por la nu:ote para COIISCMIf una buena homeostIsis. Estos """"'" 
psicológicos son los siguialles: 

Rq¡resión.- Es el retroceso CII el desarrollo psicosexual; rasgo primario de la csqui7DfR:nia. En algunos 
casos es ton extrema que el pacieote adopta 00 sólo la ooodoota gmml de la infancia, sioo aun la posición fem!. 
Vuelve sobre sus pasus hacia la concba protectora de la primera in1imcia y ah!, más allá de bis demandas de la 
sociedad, coostitoye su propio mundo de _ plcnaroeote _ donde puede ser el supr=o 
gobernante. 

Racionalización.- Se efectúa en el iJlconscicme, aunque los excesos son expresados cooscieolml<nte. Es 
aquél1a mediante la cual, el individuo al enfrenlllrSe oon tiustraciooes o con criticas sobre sus actDs, m_ 
justificación y disfraza sus venladeras motivaciooes ante si mismo, Y 8IIIe los demás. A mmudo lo logra para su 
satisfuc<:i6n, mcdi8llle una cadena prolongada de excesos, que son realmente creidos por el sujeto mismo. Es decir, 
es un esfu=o por distOJsionar la realidad para proteger la a"tnestima al intentar int<rvenir ~ el "ello· y la 
realidad Un "yo Iium" puede afrontar los fiaoasos y las tiustraciones, pero on "yo d<!biI" ¡noficro distorsionar la 
verdad antes que admitir bis adversidades. Este mecanismo se emplea para encubrir errores, prejuicios y tiucasos 

Inhibición.- La inhibición sirve fiemo al impulso instintivo Wliespoade a nostricciones del yo a fin de 
evitIr el displa= emanado de bis fuemIs c:xtemas 

Aislamiento.- Consiste en la int<rposici6n de \DI periodo refrndario _ el coal 01 individuo evita 
pensar Y actuar. Generalmente es lDl8 consea!Q1Ñ de lDl8 experiencia IrIDImiIIica o mor desagradable. El paci_ 
DO ha olvidado sus _ palÓgOtlOS, pero ha perdido la haella de sus conexiones y de su significado emocional. 
El pacieote ofrece la misma resisIaIcia a la demosIración de las conexiones que ofrece el bistérico • la ovocación 
de sus recuerdos reprimidos Lo que procede hacer os lDl8 oontracalexis; su acción consiste en mantener separado lo 
que en reolidad corresponde que eso! unido. 

Represión.- Mocaoismo mmllll incooscicme, donde los deseos, memorias o pensamientos iruu:eptables son 
excluidos de la conciencia Provee el medio por el coal se oscoado el origen verdadero de un conflicto croocicoal 
del individoo. La represión sirve para rechazar los derivados del instinto. 

Conversión.- Sos impulsos de deseo que smgeo _ el periodo de la sexualidad in1im1il. 
Posteriormeote cwmdo se salisfacen osos impulsos, el estado emocional resWtonte es doloroso y no placentero 
como antes Este cambio de afecto es la esencia de la represión. Estos impulsos están reprimidos y, se IcplCSCllbDl 

simbólicameote en olgunn manifestación fisica. Se asegum que sinlOma fisico es la manera en que se cspresa 
exteriormente un conflicto interno. 

Desplawniento.- Constitoye un cambio de la crooci6n, significado o fantasía de iD18 persona u objeto 
(hacia el coal se dirige miginariarnente hacia Olill persona u objeto l. Implica iD18 descatga de emociones excitadas 
dirigidas hacia objeros neutros o monos peligrosos. 

Proyección.- Mecanismo en el coal el sujeto atribuye inoonsci_ sus propias ideas o impulsos 
inaceptables a olill persoaa. Por ejemplo, on hombre que no ha lognIdo un ascenso, le adscribe a su jefe o 
supervisor aquellas de sus propias canu:teristicas que le han impedido a él ascender. 

Jnnoyección.- F.s el _ menllll medi8IIIe el coal un individno incotpOIll dentro de la estructum de 
su ego las cualidades de otros en su medio mnbieote. según su propia interpretación. En muchos casos, en especial 
en la parnnoia, el sujeto utiliza este mecanismo de modo inoonscieote para dirigir hacia si mismo el antagonismo y 
la agresión que fueron primeramente dirigidos hacia otm persona 
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IdentificaciÓll eco el Agresor- Mecanismo mediante, el cual el individuo en respuesla a motivaciooes 
inoonscj ..... adopta las aptitudes, conducta Y atributos pcnonaIes de olm persona ala que él ha idealizado (padre 
o parialte, héroe popular, maestro, sacerdote, jefe). Se emplean nonnaImente .. UD nivel ccnsciente para refOJ7Br 
la autoesIjm.· sin anbmgo, si se utiliza en exreso puede -., o inJemmtpir el desanuDo de un ego integrado. 

Sublimaci6n.- Mtcnrisno mediante el cual las demandas instintivas inaceptables son canalizadas hacia 
_ aceptables de conducta para su gratificaci6n. Por ejemplo, la Il8I'siÓll puede ser convenida .., actividades 
adéIicas. 

NegaciÓll de la reaIidad- Mecanismo mediante el cual una I"""'Da padece de psicosis, huye del dol", 
psfquico o angustia mociados con la realidad e inconscimtanente recbam a esta última. Por ejemplo, Wl3 persona 
puede negar en forma ¡xniSIeIIIe, que so hijo ha nmerto, mm anf¡) la evidencia irrefutable (como el bocho de que se 
le _ el _l. La negación sirve para apartar los estimulas externos displaci..,tes. 

Formación Reactiva- Mecanismo, que coosiste en contrmresIar UD derivado de 1111 impulso incooscjente, 
mediante la actitud eonscieute opuesta; pO>' ejemplo, sentir una aversiÓll consciente bacia 11118 persona pO>' quien se 
siente una aIr1IcciÓll iooonscjente. Un "Yo fuerte" cooIrola todo el sistema; satisface algunos deseos del EDo, al 
mismo tiempo que pospone o modifica otros impulsos y recbam Y suprime las exigencias que ~ inaceptables. 
Un "Yo d6bil" reame a m«Mjqnns de defensa en contra de los impulsos. Una de estas defensas, consiste en el 
desanuDo de una actitud diamdralmente opuesta alas deseos del "Ello". Por ejemplo, una persona que manifiesta 
impulsos homo_ iDIalsos puede rovelarse .., contra de la homosexualidad; \Dl individuo que odia a su padre 
y Imru:nta ese sentimiento, puede desarroDar \Dl ritnaI de afCcto bacia su progenitor; una persona impelida por el 
deseo de ser sucia, puede manifestar una pulcritud compulsiva. La fonnaciÓD reactiva sirve como garantía contra el 
retorno de lo reprimido desde adentro, Y la faotasIa de tmosfonnaciÓll .., lo contrario como garanda de la negaciÓll 
contra las conmociones provocadas pO>' el IDlDldo cxkmo. 

lntclectualizaci6n. - Es \Dl mecanismo que emplea las funciones inteIOdUaIes 81 intentar comprender o 
explicar UD problema pcnonaI coo el propósito de evitar el reconocimimto de la emociÓll provocada pO>' ese 
problema. La InteJcxtnaJiznciÓD de los procesos instintivo~ sirven como precaución contra el peligro interno. es 
análoga ala vigilaacia constmte del yo ccntm los peligros del IDlDldo externo. 

Los mecanismos de defensa, esIán oonsiderados prácticamente nnivc:rsales, los miedos infantiles (fobias), 
se ccnciben como parte del desanuDo normal cuando se en=- en el tm<ro Y cuarto afio de vida Y soo 
necesarios, para el maaejo de sus conflictos (hostilidad vs. amor). Cuando estas fimciones DO se bao desarroDado 
adecnMmncrJtc y su situación llega 8 SCI' defectuosa. sita presencia de estos mecanismos oontinúao Ó leaparecen 
en etapas posteriores son considerados c:omo patológicos. 

Las _ de Frend """"'" del desanullo_~~ se basaron no eo \Dl8 poblaciÓll de nifios promedio, sIDcO _ 
en \Dl8 clientela (de pacientes) a1tmneute selectiva, confonnada pO>' los adultos neuróúccs de clase media-alta que 
~ siendo sometidas. una tempia. El énfasis que haee en la resoluciÓll del conIIicto psicosexual como la clave 

o del desanuDo saludable pareoe demasiado in1Iexible y una manera subjetiva de oonsiderarlo (citado en Papalla 
1988, p. 35). 

EtiksolL 

Erikson, (1978), nació en 1902, de origen daoés Y amigo de la familia de Frend. Está oonsiderado psicoanalisla Y 
primer onaIista de ni1Ios. Estudió el desarroDo psicosexual del oifIo y amplió el conccpIO freudiano del ego, Sus 
......... básicas gimn eo lOmO a \Dl3 edncaciÓD infimtiI. basada .., la ~ de un clima de confbmza. 
reciprocidad en el trato, hábitos eduoativos infw-m8les y democní1ioos. El desanuDo lo oonsidera como \Dl8 ..... 
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adaptativa del yo infanIil al medio y que tal proceso va más allá de la pubertlId. Sé interesada por la influtDCia que 
ejen:e la sociedad sobre la pcrsonalidad en desam>Uo. 

Para Erikson (ci1lldo m Darley, Glucksberg, KindIla 1990, p. 506, 520), d aecimieoto psicosocial se 
concenJra en d d=rroUo de compdCllcias básicas, d vecindario y la esruela son las principales _ de adividad. 
Los progresos son poco espectacularos; pero toIlS1lIDte Y de amplio avance. Los nü\os apmtden a wmpoilm se en 
difen:oleS ~hlacjonCS Hace hinoapié CIlla importancia de d=rroUm una idmtidad autónoma. integnd durante la 
adolescencia, CIl su quinta empa de desam>Uo psiwsocial Uamada Identidad wntra Confusión de Papdes. La define 
como el sentirse una pezsona ,rnj6cada, con aecncias valores e ideas coherenles sobre el nnmdo, aunadas a la 
seguridad del propio valor como ser humano. En la idcnlidad se incluye d ooncepIO que se tiene de UDO mismo y.1 
oivd de 8UIOesIima. El wru:epIO debe ... reaJisIa respecto de la propia fuerza Y debilidades, para que su sa1ud 
mental sea ópti=. la _ debe ser __ elevada, .... po!liOl13 debe gustarse a si misma El 
sentido de idmtidad incluye lDl sistema de valores, incluyendo deImninada aditud freote a la impoIlaü<:hI de la 
educación, las habilidades a!léticas, la desttma manual, la SCDSibiIidad 8I1istica, la lealtad hacia los amigos o la 
familia, as! wmo la orienIación politica g<mnII. wmo d consc:rvador vs. El liboml. La moralidad y las _as 
religiosas son muy importantes para d sentido de identidad personal, as! como la identificación con lUI grupo. 

La búsqueda de idcnlidad mm"",,,,,,,. es dificil y provoca conllictos. Erikson llamó "woflicto de 
identidad" para identificar esta luoha Según él esa búsqueda podria dar lugar a n:suJbIdos porcoci_ 
negativos. El primero es la "privación de la idmndad", en d que d adolcsoente cxmsolida \Dla idmtidad 
prewaturamente, miles de haber tenido opm1IIDidad de ~ o probar otr.lS identidades posibles; wnsidara 
que este periodo es saludable y lo llama "moralmia" empa de prueba para saber qué es ser actriz o escritora. 

En 1950 Erikson (1978), n:aIizó un estudio basado en ocho dDp3S del desam>Uo psicosocial, donde m 
cada lUI8 depende de la resolución exicosa o de crisis, a continuación se describen: 

Confianza básica versus desconfillD71l básica. - Es la prim .... demostnIción de confiIID71l social en d nifio 
pequeflo, es la facilidad de su aJimcotación, la profimdidad de su sueño y la relación de sus intestinos. La 
experiencia de lUI8 regulación mutua m!re sus capacidades cada vez más receptivas y técnicas mmconales de 
ahastecimienco, lo ayuda a CODlnImlStar d malcslnr provocado por su inmadurez de la homeostasis con que ba 
nacido. En sus horas de vigi1ia, cuyo número va en aumento, wmprueba que aventuras cada voz más frocuartes de 
los semidos despid1an lUI8 scosación de fiImiIiaridad, de coincidencia con un _enco de hoodad interior. Las 
formas de bienestar, se asocian con las pcrsouas = al nü\o; se vuelven tan fumiliares como d corrosivo 
malestar inlestinal. El primer logro social del nü\o es su disposición a permitir que la madro se aleje de su lado sin 
experimentnr indebida ansiedad o mhia porque aqueno se ba wnverUdo en una certeza interior, as! como en algo 
exterior previsible. Tal persistdlcia, contirnridad • idcmidad de la experiencia proporcionan lDl _CIlIo 
n"titnenmrio de idmódad yoica que depende, de =ocimieoto de que existe una población inuma de 
sensaciones e imágenes =dadas y anticipadas que esIán finnemeote wndaci<madas wnla población externa de 
cosas y personas fumiliares 

Para Erikson (1978), la cantidad de confiIID71l derivada d.la más temprana experiencia infimtil no_ 
depender de la cantidad de aIimeoto o _ones de amor, sino más bien de la calidad de la relación materna. 
Las rumbes cr=I en sus hijos 110 _eoto de wofianza, mediante este tipo de manejo que en su calidad 
wmbina el cuidado seasibl. de las nocesidades índividoaJes del nifio y 1Dl firme .... tido de coofiabilidad personal 
dentro del mmw seguro del estilo de vida cuI1lIraI. Los padres no sólo deben wntar wn ciertas llllIDmIS de goim a 
través de la prohibición y d perotiso, sino también csInr eo condiciones de rqm:s<nlar para d nü\o una convicción 
profunda, casi somática de que todo lo que hacen time lDl significado. Los nifios no se vuelven neuróticos • cansa 
de fiustmciones. sino de la falta o la pádida de sigoiñcado social en esas fiustmciouos. Iacluso, bajo las 
cin:unstaociss más filVorables, _ introdacit eo la vida psiqoica lID SClJtiroieoto de división interior y de 
nostalgia universal por 110 pandso perdido, del que se wnvierte en prolOtipo. La confiIID71l básica debe mantenerse 
a través de tuda la vida pmcisamente froote • esta poderosa combinación de un scn6mieoto de haber sido 
despojado, dividido Y abandonado. La f. de los padres que sustenta la confianza que emage en d recién nacido, ba 
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buscado a1mvés de toda la historia su salvaguardia institucional (y ha encontrado a veces su más grande enemigo) 
la rdigión organizada. La confianza nacida del cuidado. es la picdm de toque de la realidad de .... religión dada 

AutonomIa vmus Veq¡IleIml y Duda.- El conlrol exterior en esta etnpa debe ser finnemente 
tranquililador. El nifio debe llegar a sentir que la fe básica en su oxistencia es el tesoro perdurable, salvado de las 
mbidas de la etnpa oral, que no eotterá peligro ante su súbito cambio de accitud, este deseo rq>entino Y violento de 
elegir por su propia cumta Y apodcmr.¡e de cosas con accitud exigente. La firmeza debe protegerlo <anlla la 
anarqufa potencial de su sentido de disaiminación ano no adiestrado, su "'P""Ídad para n:tener y soltar con 
disaeción. Al tiempo que su medio ambiente lo alienta "a pararse sobre sus propios pies", debe protegerlo tmnbién 
cxintra las experiencias mbitmrias Y carentes de sentido de la veq¡IleIml Y la tempmna dnda Este peligro indica, que 
si so niega al niño la experiencia gradnal y bien guiada de la mlfonomla de la libre eb:ci6n, (o si se debilita 
mediante .... plrdida de c;onfianza) _1 se volverá 00DIra si mismo toda.su mgencia de disaiminary manipular. 
Sé sobremanipulará a si mismo, desmroDará una conciencia pt=z. En lusar de tomar posesión de las cosas, a fin 
de ponerlas a prueba mediante una repetición intmcional, lleganl a obsesiOIlllI5C con su propia repetividad. 
Obsesión ... la que 8pr<Ilde a reposar el medio ambiente y adquirir poder merliante no CODIroI empecinado Y 
detallado, donde le n:sulta imposible ... CODIrIIr una regulación mutua en gmn esea1a Esta fuIsa victoria es el 
modelo infantiJ para nna nourosis compulsiva; Y CODSIituyc la fuente infantiJ de intmtos posteriores en la vida 
adulta por gobernar según la 1_ Y no según el esplritu. 

La verg1lenza es una emoción que en DUCS1m civilización se ve muy tempmna y ticilmcnte absorbida por 
la culpa. La veq¡IleIml supone que nno esIá complemmaJte ""Puesto Y consci ..... de ser mimdo; nno es visible y 
no esIá preparado para ello. Debido a esto, se debe a que sotIernos con la verg1lenza como una situación ea la que 
nos observan fijamente mi ...... estarnos desnudos, con ropa de donnir, o "con pantalones cortos". La vergüenza 
se expresa desde muy temprano, con no impulso a oc:ultar el rosIrO, a bundin;e ... el suelo. Pero se Irata de nna 
rabia vuelta oonIra el si mismo. Quien se siente avergonzado quisi .... obligar al mando a no mirarlo. Esta 
potencialidad se utiliza ... el _ educativo que consiste ... "avergonzar" y que algnnos pueblos utilizan en 
fonna tan .. elusiva La veq¡IleIml visual pn>:ede a la culpa ouditiva, que es un seotintiento de maldad que nno 
experimenta en tal soledad, cuando nadie observa y esIá todo en silencio, excepto la voz del "super-yo". Esa 
vergf1enza explota en UD crecimtc stJlrirnjento de pcquefiC'4 que puede desarrollarse cuando el niilo es capaz de 
ponerse de pie y percibir las medidas re1ativas de _o y poder. 

La provocación excesiva de vergüenza no lleva al niflo a una com:cci6n genuina, sino a una secreta 
decisión de tratar de hacer oosas im¡nmcmente, sin que nadie lo vea, cuando no, trae como resultado una desafiante 
desveq¡IleIml Por ello, existe no limite para la "'P""Ídad del niño y del adulto, para soportar la exigencia de que se 
considere a sí mismo, su cuc:po y sus deseos, como malos y sucios y para su aemcia en la infabilidad de quienes 
emiten ese juicio. Puede I!lOStnIne propenso a dar w.l~ a las cosas, a considenn como malo sólo el hecho de que 
esas personas existen: su oportunidad lleganl cuando se hayan ido, o cuando él se haya alejado. 

La' dUda es hemiima' de la verglienza. La duda Dene que vii 000 la conciencia de tener un reverso y no 
anverso y sobre todo un "detrás". Pues esa án:a del CUOIpO, con su foco agresivo y hbidinal en los esfinteres y en las 
na1gas, queda fuera del alcance de los ojos del nifio y en cambio puede estar dominada por la voluntad de los oIrOs. 
Esta etapa se vuelve decisiva para la proporción de amor y odio, cooperación y terquedad, libertad de 
8Dto""PR:sión y su supresión. Un seotintiento de _1 sin la plrdida de la antoesIirna da origen • no 
seotintiento perdurable de buena volnntad y orgullo; ID] sentimiento de pérdida del autocontrol Y deno sobreoonlrol 
ronineo da origen a una propensión perdurable a la duda Y la vergüenza. 

Los adulto~ incluyendo a los _entemmte maduros y no neuroticos, se muestrtm muy susceptibles con 
respecto a nna posible y vergonzosa pérdida de prestigio y temor a ser atacados "por detrás", lo cnal no solamente 
es sumam ..... irracional y conttadictorios con rospecto al conocimiento que poseen, sino que puede ser importante 
si ciertos sentimientos relacionados in1Iuyen, sobre las actitudes intenaciales e internacionales. 

Iniciativa versus Culpa- En esta tercera etapa, la iniciativa es una pmte necesaria de todo acto, Y el hombre 
necesita un sentido de iniciativa para todo lo que aprende y hace, desde .-..os'" lhIta hasta un sistema empresario. 
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El pelig¡o de esa etapa, mea '" no senIimi",to de culpa con respecto a las melaS planeadas Y los actos iniciad<>s 
ea el propio placer exubennte experimeotado lIJI!e el nuevo poder locomotor y mental: los actos de manipulación y 
ooerción agresivos que pronto van mucho más allá de la capacidad ejecutiva del organismo Y la meate, que 
requien:n nna detención eoérgica de la iniciativa planeada Mientras que la antonomla, tiene como fin manten" 
al~os los niveles potenciales y puede Uevar a W18 rabia U .... de oelo~ dirigida la mayoria de las veces, con1nllos 
hennanos menores. La iniciativa 1nIe apareada la rivalidad anticipadora con los que han Uegado prim«o; y pneden 
ocupar con su equipo superior el campo hacia el que está dirigida la propia iniciativa Los oelos y la rivalidad 
infantil~ en esos intmtos a menndo _os • inútiles por delimitar W18 esfera de privilegio indiscutido, al""""", 
su culminación en una lucha final por w>a posición de privilegio _ a la madre. El habitual frncaso lleva a la 
resignación. lB culpa y la ansiedad. El niño tiene fantasías de: ser un gigante y un tigre, pero en sus sueílos huye 
_ en defensa de su vida Esta es la etapa del "complctio de cas1nIción", el _or intensificado de 
"""'probar que los genitales, ahOlll eoérgicament. erotizados, han snfiido no daIIo como castigo por las _as 
relacionadas con su excitación. 

Según Erikson, en ningún otro momento del desarroUo, el niño está tan dispnesto a aprender rápida y 
ávidamente, a ba=sc más gmnde ea.1 sentido de comparlit la obligación y la actividad. Está ansioso y es capaz de 
hacer las cosas en fonna oooperativa, de combinarse con otros niños con el propósito de construir Y planear y está 
dispuesto a aprovechar a sus maestros y a emular los prototipos ideal~ permaneciendo identificado con su 
progenitor del otismo 5ClW; pero por el momento busca oportunidades donde la identificación en .1 trallIgo pan:<:e 

prometec Wl campo de iniciativa. sin demasiado conflicto infantil o culpa cxtipica y una identificación más milista 
basada en un csplritu de igualdad experimentada en el hecho de hacer cosas juntos. 

La -m de Erilson abarca toda la vida, mientras que la de Freud se detiene en la adolescencia Las 
aiticas a Erilson son que presenta no prejuicio antifeminista, porque torna en cuenta los fitctorcs sociales y 
culturales que inciden en actitudes y comportamientos de los "",os. Además, porque algnoos de sus términos son 
dificiles de evaluar objetivamente, para utilizarlos como una base en investigaciones subsecueutcs (citado en 
PapaIia 1988, p. 36). 

Pma Newman (1991), las teorlas evolucionistas como la fu:udiana del desarrollo psicose.ual, la de 
Erikson del desarroUo psicosocial y la del desarrollo cognoscitivo de Piage!, entre otras, provienen de noa 
perspectiva evolutiva, son teorlas psicológicas donde se ve al niño como un ser primitivo, con necesidades, 
capacidades Y orientaciones conceptuales cnalitativammte distintas a las del adobo; pero que difieren por su 
COnlenido cspocifico. Sin c:tnbmgo, todas concuerdan en que la niñez se compone de varias etapas, dunnne las 
cnaleslos niños van despIegando gma parte del pensantiento lógico y de las c:IIl1I<:teristicas sociales y emotivas que 
influirán en su psicologia de adulto~ asimismo, en elllÍlD1<l'O de etapas que postulan en el proceso de cambio, que 
explica el movimiento de una etapa a la siguiente; el modo prociso en que el desarroUo de las primeras etapas 
repen:ute '" su com¡xntamiento po&mor. Considera que la -m evolutiva sirve para evaluar las rnpacidades Y 
ncccsidades de los niños en cada noo de los periodos del dcsatroUo y proporcionan los recunos y experiencias que 
p«mitan aprovechar sus rnpacidades y pasar a tareas más dificil .. una vez dominando las más sencillas Además 
tnlta de estitnar, las capacidades que va adquiriendo en su desarroUo y que tOCOIIocen que el comportamiento 
infantil no es un fin en si mismo; su conducta cambiará y madurará a medida que vaya adquirieodo las capacidades 
del adulto. Las teorlas del desarrollo difieren en el cambio de etapas. En todas las leotias evolucionistas, explican 
que la psicología humana depende de su cxperiencia infantil. de competencias básicas, donde se desarrollarán 
competencias Y relaciooes sociales más complejas 

Además, que la -m evolutiva sirve a los adultos que tienen niiios bajo su responsabilidad, para evaluar 
las capacidades y """",id,des de cada periodo, para proporcionarles los recurros y experiencias que les p«mitan 
aprovechar sus capacidades y pasar a tareas más dificil~ dornionndo primero, 1", más sencillas. Estimulan las 
capaci~ que va adquiriendo en so desatroUo. 
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ÚJ Teorfa HIUIIIUÚSIIl (MQS/Qw Y BIJh/er) 

Esta Ieoria hIDD"'i ... (1962) consid<ra que la g_ tiene ilm:rionnalle la capacidad de responsabiIizms de su vida 
y promover su propio dcsamlllo. Se dcsIaca la capacidad del individuo para hacerlo en forma saludable y positiva, 
usando las amlidados exclusivamaUe humanas: como la de opción, la a<aIividad, la valori:mci60 Y la 
1IIJIomoaIizaciÓD. Teoria que tiene SIl origen eo la aeeocia de que la naIunJIela básica del _.es neutrnI o 
bocoa, y que las CIIl"IICIafsIicas malas son el procIudo del daIIo que se le ha causado en su dcsamlllo. La teoria 
hnmanj ... ha con!ribIIido al impulso de los D1!!todos para la educaci60 infantil. El Inmumismo es un modelo 
positivo y opIimisIa del géua:o humano. Profundiza ea cosa< intriDsecas como: los scutimieotos, los _ y las 
esPmmzas (Pl!paIia y Wmdkos 1988. p. 36. 38. 39). 

La Ieoria bumani ... 00 se distingue c:1aramcme las etapas de dumci60 de la vida, _ una amplia 
disIioci60 eolre los periodos antes Y después de la adolesoeocia MasIow Y BüIher (citados eo l'lopaIia y Weodkos 
1988, p. 37), bablao de etapas ",,""'¡a1es del dcsamlUo del iodividuo. 

MQS/Qw. 

Maslow Abmhmn Harold (1908-1970) fue uno de los iniciadoros de la psicologla humani ... o _ que 
propone un estudio de sujeIos normales Y felioc:s; porque el hombre es un ser normal y sano, 000 emociones Y 
motivos positivos. 

Maslow (1954; citado eo Darley, G1w:ksbetg, Kinchla 1990, p.S6S y S691 dcsamllló su eofoque sobre la 
personalidad, a partir del estudio de pcnooas saludables Y aeativas. Objetaba el éofasis usual de las -.. de la 
pclIODIIIidad ea la oeurosis Y el wmpoi lBiDieolo de los dcsadaptados, ya que según él, J>RM'Illa del hccl!o de que la 
mayoria de los leóricos eran tmpeutas que ~ oon individuos _ Él pensaba que cada_ 
"se cmpdIa por a1camar su salud, = o milizar su poreocialidad bumaoa. Basó su obra en Kurt Goldslein, 
neuropsiquiatra que desarrolló una Ieoria sobre los motivos positivos del ooUipOllmnieato; y sostic:uc que cualqui .. 
necesidad nos motiva a sa!isfiIceda. Pero subyacmte a nuestms .. "",sjdadca hay lID impulso real, un motivo 
verdadero: autorrealización. la realización continua ,de nuestro potalcin1uti1izando todos los medios posIoles. Las 
..... que bacanos para _ una necesidod es nuesIra manera de ll_ ala 1IIJIomoaIizaciÓD. Todes lCIlemos 
lID mismo impulso, pelO los medios y los fines variaD. El impulso de autom:ali7JIci60 vi... de dcatto Y el 
individuo saludable puede superar "las djfirohad", que _ del choque con el mundo, no por ansiedad, sioo por 
el gQ7JJ de la oonquisIa". El individuo es c:apoz de cIomioar o ooatrolar el medio. No obslant!:, sj las n:alidadcs de 
ese medio son d ... asíodo incohen:Dtes resp<áo de sus objetivos, se dcsmoralizanI o redcfininI sus objetivos 

. Maslow (1954; ciIado ea Suárez 19921 consideJa que los motivos se mganizan; identifioó unajmrqufa de 
necesidades que motivan el """"""iiWieoto bumanO,- que va de lo riiltI elemental a lo que deolllDinii u 

1IIJIomoaIizaciÓD. Esta jeImqufa las dividió ea dos grupos, uno basndo en las deficiencias (por ejemplo la necesidad 
de _) llamodo necesidades básicas; Y el oIro en el c:recimienlo (por ~_Io el deseo de belleza, justicia Y 
bondad1 lImnado metanrcesidades Si una persona ha satisfecho sus necesidatÜ"$ más elementales, trata de 
_ las del siguicue nivel, así sucesivamente, hasta alc:mar el nivel más alto de necesidades, mismas que a 
CODlinuaci60 se desaibcn: 

l. Fisiológicas: aire, alimento, bebida Y descanso para lagror un equilibrio corpoml. 

2. De segotidad: estabilidad y protecci60 oontra el temor, la ansieJlad Y el caos, que se logra oon la ayuda 
de una estructum coostitoida por leyes Y limitaciooes. 

3. P_ Y amor: af .... e intitoidad que debe pmporcionar la familia, los amigos y la _ 
amada. Estima: rospe!O de si mismo Y de los demás. 
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4. Autom::alización: la sensación de que WIO está haciendo aquello para 10 Que es capaz y apto. para ser 
"fiel a su propia naturaIent.". 

Paro Maslow (citado en Papalia 1988, p. 38), cuando una per>Orul está plenamente desarrollada, 
autorrea1izada. posee altos niveles en todas las siguientes características: percepción de la realidad. aceptación de sí 
mismo, de los demás y de la natumI=; espontaneided; lUlbilided pmu resolver probletrulS; outodira:ción; 
despreocupación y deseo de inlimided; lucidez para la apreciación y riquem de reaociooes emocionales; frecueIlcia 
de experiencias a"rnin;mtes; identificación con otros seres hunumos; relaciones satisfactorias y variadas con otras 
persorm. Nadie llega a estar completamente mllom:almula o autoactna1i'l3do. pero la persona que se desarrolla en 
fOIma sana, siempre estará avanzando, hacia niveles más ollOS de autoITeoli1llción. 

Asimismo, considera que las necesidades y deseos de las personns cmnbian continuamente, debido a la 
diversided de experiencias Y situaciones. Existe lDl3 je<arqula de necesidades hmuanas que se desarrollan dé 
=do oon 1m orden de inli:riores a sapcriores. Sólo una vez satisfecha las inferiores, smgirán oon fuerza 
motivadora, las necesidades de orden sapcrior y afinna que olgunas de las necesidades blDllDDa5 podri:m 
esquematizarse en una pirámide, como se observa en la labIa No. 10. 
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TABLA No. 10 

Clasificación de las necesidades. 
según MASLOW 

Necesidades de orden superior 

Autonomia: ser uno mismo 
Libertad de vivir 
Sentido de SIl obra 

Pertenencia-. amor 

Seguridad 

Fisiológicas 

Alecto 
Comprensión 
Pertenencia a un grupo 

Vdal 
Económica 
Emocional 

~--------------------~ 

Hambre 
Sed 
Sexo 
Diversi6n 

Necesidades de orden inferior 

Bühler (1933, citado en PopaIia 1988, p. 38), estima que la autorn:a1izaci6n es básica para el desmrollo y la gCllle 
desgraciada 6 desadaptada, en ciena fonna no esIá automalizada. La intencionalidad de l. natumleza humana pone 
especial atenci6n • nquellas actividades que la gente realiza por su propio iniciativa Las persooas que llevan una 
vida plena tienen, una cierta orientación permanente hacia una meta en la vida, aunque en los primeros mlos 
algunos individuos no tengan consciencia de tales metas. Sustentó que para lograr una mela se necesita de cinco 
fases: 
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N;ñez (hasta los 15 año~;): El individuo no ha determinado las metas de su vi~ piensa vagamente en el 
futuro. 

Adokscencio y primera edad tululta (15 o 25 años): por primera vez el individuo aprende la idea de que 
tiene Wl3 vida propia, ml3liza sus experiencias hasta e1l1onces, y piensa en sus necesidades y posibilidades. 

Juventud y edud medkl (25 a 45-50 alfos): el individuo adopta melas mils definidas Y especificas. 

ElÚld udulta madura (4U5 alfos): el individw evalúa su pasado y hace planes paro el futuro. 

Vejez (despuis de los 65 Ó 70 alfos): el individuo deja de preocuparse por alcanzar metas. 

1.8 Conclusiones: 

Las investigaciones y teorias de la psicología del desarrollo infantil son muy amplias y han sido revisadas 
brevemente en este trabajo, para apoyar sólo una parte de mi propuesta, Consideración de ""mb/es de 
conducta sobre la elección del s/stemil educativo y su lnjlaencÜl en la adaptaci6n del nUfo en su primer 
ingreso escolDr y que pueden derivar en alluacioncs de aprendizAje. 

La psicología del desarrollo se especializa en el estudio del curso de lns interacciones entre la 
conducta y los eventos ambientales que influyen en la conducta, es decir, en el efecto de las interacciones 
pasadas sobre las presentes. entonces ha sido una de las razones para su revisión. 

Por ello, el estudio sistemático del desarrollo del niño, puede tener aplicaciones prácticas en la educación, 
así como en otras áreas, potque proporciona hechos que son útiles para la comprensión y el diagnóstico de su 
conducta. Puede indi= cuál es el problema de coadocta, paro su atención oportuna y adecuada cuando as! se 
requien¡; 11IIllbién proporciona las pautas imporlaDles paro el óptimo desarrollo del nillo. As! como los 
circunstancias que rodean anIes, duranle Y después del nacimiento deIerminan su vida fuIum. 

Para eomprender al nillo preescolar, se deben enlender los procesos de organización del crecimientQ y 
desarrollo; su individualidad como persona reflejada en su carrera evolutiva y en sus características de crecimiento, 
ya que si no se conoce el ritmo y las características de este crecimiento, se corre el riesgo de poder favorecerlo e 
íneloso de desvirtuarlo mediante la imposición de exigencias educativas y sociales inadecuadas. 

Las investigaciones y teorias de la psicología del desarrollo infantil, afinnan y coincido en la 
importancia que tienen los primeros cinco &los de vida del nitlo para la fonnación de la personalidad humana 
De esta manera, son evidentes los cambios que se han realizado a partir del siglo XVII y con Rousseau, que 
fincó las bases para que los niños fueran considerados valiosos por sí mismos. con actitudes de respeto y de 
oportunidad paro desarrollar sus propias habilidades. Ya que en la época medieval prácticamente no existia In 
infancia. el niño era considerado únicamente como Wl ser más pequeño. débil y menos inteligente. 

Para el estudio del desarrollo infantil. se requiere identificar y clarificar la diferencia que existe entre 
maduración, desarrollo y crecimiento, para poder aplicarlas en el nitlo preescolar y escolar. Por lo tanto, 
DesarroOo es el cambio progresivo cuantitativo y cualitativo del niño que incluye las variaciones fisicas, 
biológicas y conductuales, relacionadas con el aprendi2aje, reforz:uniento y efectos de la socialización. 
Maduración, es el tipo biológico y tiene que ver con la mielinización. Cretimiento, es relativo al aumento 
de tejidos y los cambios estructurales con el paso de la edad. 

Mediante el conocimiento del desarrollo del niJlo, es posible comprobar que los procedimienlos y 
aplicaciones de la educación, sólo pueden comprenderse si se realiza el aitátisis de sus principios y se controla su 
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valor psicológico en los cuatto puntos siguientes: a) '" cuanto al significado que tiene la infimcia, b) la esttuctura 
del pensamimto del nido, e) las leyes del desarrollo, d) el mecanismo de la vida social del nido. Para poder ajustar 
las ténicas educativas a seres tan parecidos y a la vez tan diferentes. Sin embargo, para algunos teóricos la infancia 
sólo es una etapa útil, cuya significación es la de una adaptación progresiva, misma que consiste en tener que 
~ ese equilibrio, mediante una serie de ejercicios o cooductas, donde el nido es obligado a acomodar sus 
órganos sensoriomotores o inlelectuales a la realidad exterior, con una contiuna ocomodación. 

La madumción para el educador es básica, porque muchos aspectos de los planes escolares están 
ddmninados por el grado de desarrollo de los alwnnos. La maduración del sistema nervioso se ümita a aluir 
poSibilidades, excluidas en ciertos niveles de edad; Y que supone las coruIiciooes de un ejercicio fimciooal ligado a 
las acciones. Asimismo, existe lDl orden nalUral de accimieato, tanto corporal como mental. En los afios 
tnmscunidos desde el uacimimto basta su madurez se observa una serie de cambios en todas sus áreas. La 
preocupación de las autoridades escolares, está ce el crecimieuto mcetal y el desarrollo del nido. Para el maestro es 
de vital importancia _ en aIeeta estos aspecto~ porque están úrtimam",te relacionados con el bienesmr y 
aprovecbamimto de sus a1unmos 

Entonces, de lo anterior se desprende la importancia que tiene para padres y maestro~ el cooocimiento 
del proceso y coruIiciooes que inflUYeD sobre el crecimimto y el desarrollo del nido, para que comprenda como 
aoce y se desarrolla su lDCIIIe y cuerpo, como progresa social y emocionalmente, Y como, inlrlViene la escuela en 
el desarrollo de la moral. Todo esto, con el fin de resolver COIl inteligencia los problemas infantiles y la p1ancación 
en la mdanza' debe ser conocialdo las causas de su conducta. Ya que el niflo asiste al colegio como lD1 sertotal~ 
por lo que el proceso didáctico debe ocuparse integralmente de su desarrollo, a lravés de conocerlo y lo que puede 
llegar a ser. As! como, las eircunstaacias prenata1~ perinatales, y postnatales en la vida del nido, porque son 
factores que influyen en su desarrollo. Ya que, si alguna de eUas deja secuelas que desencadenen problemas, 
sean sencillos o severos, se debe requerir de una educación especial. 

Por consiguiente. la manera como In mujer se cuide durnnte el embarazo, su actitud; y todo lo que 8 él 
rodea. viene a significar el amor, apoyo y protección del futlU'o del niílo. También son básicos para el buen 
desarrollo del niflo, los cuidados y nutrición que la madre le brinde, porque repercuten directamente en el 
ámbito orgánico y psíquico, y en un mejor desarrollo de la inteligencia, entre otros. 

Por otro lado, el desarrollo del lenguaje, está asociado con el coeficiente intelectual del ní.tlo que 
depende de su interacción social o cognitiva, segón sea el medio de desarrollo de educación, as! como de la 
relación madre-hijo. 

Además, se coincide en que existen periodos criticas en la vida del nifio, ya que un estimulo 
demasiado preeoz lo obliga a realizar un mayor esfuerzo; sin que se consiga el éxito esperado por falta de 
madurez. Mientras que un estimulo tardIo; desaprovecha el momento de mayor disposición, y que a veces., 
podria ser la causa de que alguna función positiva deje de numifestarse por falta de ejercicio. De tal manera, 
hay casos en que el desarrollo del nifto se acelera, pero otros. en que se entorpece. cuando los objetos se 
suministran demasiado temprano o tarde, ya que se impide la asimi.lación, porque no concuerda con la 
maduroción de sus estructums y construcciones espontán~ lo que impide su desarrollo y se le desvfa 
estérilmente. 

Asimismo, cada uno de lo. diferentes enfoques de la psicologla infantil, tiene su importancia, porque 
aportan un conocimiento diferente del desarrollo del nido. El Conductista, considera el CBJJ1bio en la conducta 
como algo cualitativo y el desarrollo como algo continuo. La teoria cognoscitiva o psicogenética propuesta 
por Piaget proporciona elementos del desarrollo del niJlo; de cómo va consttuyendo el conocimiento median,e 
los procesos de asimilación y acomodación, con los cuales va formando esquemas de conocimiento que 
parten de actividades simples a olras mAs complejas con lo que el niJlo interactúa con su realidad Comando su 
propio mundo a lravés de acciones y reflexiones entre él Y el objeto d. conocimimto, d. manera conaeta, 
afectiva o social que conforma su entorno. Piaget considera que las estructwll5 son caracteristicas propios de 
cada estadio del desarrollo que da origen al nivel siguiente. En cambio en la teorfa psicosexual de Fn:ud hace 



65 

hincapié en la importancia que tiene la etapa infantil en la vida posterior del individuo. Destaca las fuerzas que 
desempeila la sexualidad en todas las actividades del hombre y abarca, tanto la vida mental DOnnal, como la 
patDl6gica 

TambiéD, la mcmI CIl el niño os parte de su desarrollo, de ello se deriva la importancia que tiene su 
revisión, debidn al conllicto que se crea en algunas ocasiones ooln: el niño, con su familia y el sistema educativo al 
que asiste,. ya que los juicios de valor y su conducta, los integra no sólo en la familia, sino en la escuela y la 
sociedad, como parte que os de enda una Así, el desarrollo mmal, es el producto de emociones, juicios momios 
que inhiben o inician al niño en conductas momIes. La manera como los aborda enda Iiunilia, escuela y sociedad; 
los cuidados que él , • .,iba de los adultos, la generosidad, el manejo de las relaciones con los henrumos, lBs técnicas 
de disciplina impuestas por los padres, todos ellos, son aspecI<JS que repercutirán en su desarrollo de la moral. 

Por otro ladn, para el niño, es necesario, que reciba un manejo adecuado de la agresión, tanto en el hogar, 
como 00 la escuela, porque ello, Iepen:utin\ en su vida, su ambiente familiar y escolar, que definirá su tipo de 
respuesta en todn lugar. De lo que se despre:nde la importancia que tienen la eleoci6n del sistema educativo al que 
deba asistir el niño; para que no derive en pmhlemas de aprendizaje y evitar se altere el ambiente escolar y fumili ... 

Al abordar las diversas teorillS del desarrollo infantil se tienen elementos como punto de referencia 
para evaluar como cada uno de los sistemas educativos responde a las necesidades del nifio en crecimiento 
p ... coadyuvar a su dOS8lTollo integral. 
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CAPiTuLO DOS 

LA FAMILIA 

El primer agente socializodor del nifio, es la familia, es en donde.ace, crece y se desarrolla. Con su análisis se 
permite comprender al iodividoo, esi como algunos de los factores que pueden ioIluir en su desarrollo 
cognitivo, emocional y social. 

2.1. DejlnJclón de Fanúlill. 

Yotbwg (1985), define ala familia, como 00 grupo de personas que se oom¡nomete con rdaciones socialmente 
sancionadas, _ Y """lesivas, que _ basadas en d mattimonio, deseeodeocia, adopciÓD o definiciÓD 
mutua, como en los mattimonios por consenso. La organizaciÓD familiar tiene caraoteristicas variables, según la 
cultwa a la que se refieran. Considera que los agentes sociali_"'" (figums de autoridad), tr.msmiteo las 
coru:qx:iooes dd comportIIDieoto, usando sanciones positivas y negativas para asegurar la confonnidad para sus 
oonnas. Las sanciones negativas pueden ser burlas, d ridlculo Y loo d1ismes para expresar la desaprobaciÓD, 
privaciÓD dd amor, castigo fIsico, _Iamiento, expulsión y J1lIIUIc. Las sanciones positivas, son recompensas 
como la amisIad, afecto, amor, mejoras, hooores, fama Y fortuna, que refuer.r.ao la búsqueda de metas siguiendo los 
medios socialmente presaitos. Considera que d grupo familiar básico, es la fmnilia nuclear, que consiste en padres 
e hi~ sin considerar si residen o DO en la misma casa. Reconocida en ~ las sociedades, Pero tiene una mayor o 
menor independencia en difm:ates sociedades El oonccpto estructmn se refiere a 1m núma'o de unidades 
(moléculas, individuos, clases sociales) que _ rdacionados entre si, en ciertas foonas ioterdepeodieotes y 
recum:otes dentro de algún tipo de 00 todo. En la familia, estro<:tum se refi"", alllÚID<ro total de SIaIUS socialmente 
reconocidos de posiciones ocupadas por individuos que _ ocupados con ÍDII:nICciooes y rdaciooes regula=. 
=an:utes y socialmente sancionados La estro<:tum de la fmnilia cambia con la DnJa1e, divon:io, separaciÓD 
mattimooio y nacimiento de loo oiiIos. El SIaIUS se pierde O _los papeles se redefiom O redislIiboyen. 

Ramlrez, S. (1979) explica que hay varios tipos de familia, pero él sólo se refi ..... a cuya organización 
familiar sea en forma Iriaogular porque sus >áticos dd ttiángulo _ constituidos por él padre, la madre Y los 
hijo& El nifio al ...,.. establece sus n:laciooes de afcctD, sus nocesidades de satisfacciÓD, protecciÓD Y apoyo con la 
madre. Al principio Iales .=sid,des son fimdam<ntalmeot alimenticias, pero Iambién de COIlIlIOIO, de ternura Y 
de cercanía 

F_ (1979) sostiene que él nifio nace en ODa fmnilia donde los padres y ott'8S personas adultas que 
cuidan de él, son los agentes primarios de socialivtciÓD por medios fonnales e iofonnale& Estos agentes de 
sociali7aci6n modelaa él compotlamieoto dd nifio, mediante mecanismos operativos de aprendizaje Y los 
principios gc:nerales dd desarrollo Y de la teoria dd ~e social. Considere que es mediame 00 proceso de 
socializaciÓD que el iodividoo adquiere las coSlmnbn:s, loo valores, las creencias, las desIIezas Y otrPs caracterfsticas 
propias de su sociedad particular. Se tr.msmite la cultwa (iostiluCiooes, creencias, valores y cosmmbres compartidas 
en ODa sociedad determinada) de ODa gOllelllCiÓD a 0II8. Algunas partes dd proceso de sociali7adÓD se con1imn a 
ciertas iostiluCiones fonoauzadss como las escoelas. Otra parte del proceso se lleva • cabo de manera menos 
fonnal, mediante el contacto con consaogulneos mayores de edad, o con grupos dd bmrio o con compafteros de 
ttalxYo. 

Kominsky (1981), define sociali7adÓD, como todas y cada ODa de las insttmc:ias. través de las eoalcs 00 
sujeto humano incotpora las consignas Y determinaciones de la esttuctura social en la que internctúa. La 
sociali7adÓD Y la ideologizaciÓD tienen por ~ la bomogeoci2aciÓD de los miembros de ODa sociedad Imptica 



67 
"individualizar" '" una persona oquellas auact<risticas generales que connotan una eslruCtUrd social. la fWlCión 
socializadora, configura las partes básicos de la personalidad. 

22 Tipos tk FamJJJos. 

Al analizM el tipo de familia en que se desarroUa el nifto, también va permitir ubiclU', cómo esta conformada, 
quiénes la integran; y su problemática, porque muchas veces el niilo que presenta algún tipo de problemn en 
su conducta en la escucln o sociedad, tiene su origen en el tipo de caracteristicas que existen en su medio 
familiar. por lo que hay que remitirse en conocer y comprender su estructura 

Nieto (1987), reaIiz6 una clasificación de la familia, desde el punto de vista cwmtitativo, por el nómero de 
sus micm.bros: 

Familias Complelas-- Fonnadas por el padre, la madre Y uno ó más bijos. 

Familias Incompletas. - Cunndo fi¡Jta el padre o la madre, o ambo. la causa puede !la por pérdida naturnI 
o muerte, por divorcio o por abandono. 

Familias Sobrepobladas.- Soo oquéDas en las que se intcgnm al núcleo flImiIiar básico, otros parientes, 
tales como: abuelos, bijos adoptivos, t!os, amigos, etc. 

Familias Organizadas - Soo oquéUas, que fimcionan basadas en el respeto mutuo, asumen sus derechos y 
obligaciones con la lIlIIdurez necesaria. Su dinúnúca está fincada en lazos de amor, confi8II7A y entrega 
plena, oon deseos de vivir con y para sus bija. 

Familias Desorganizadas.- Soo oquéIlas en donde existen serios eonfiicto~ que amenazan constantemente 
la paz Y unión familiar; donde reina el desordeo y la anarquía, la Iucba por el poder, o ambO< 

Desde el punto de vista histórioo, la estructura flImiIiar ha sido desigruIda nuclear o extensa Los 
antropólogos han designado "conyugal" o "oonsangu/nea". la estructura de la familia conyugal o nuclear, es 
aqnéIIa en la cual el lazo marital es sopremo. En las esfrucIums flImiIiares extensas o consangufnens, la 
descendencia biológica es el hedlo primario de la vida flImiIiar. La familia extensa estA asociada con el cultivo, 
como una actividad econóntica importante. Es una unidad incómoda, desodecunda para situaciones en las que los 
ntiembros indiWluaJes de la familia nuclear fiecucntemente tienen que desplazarse. 

Según Y orow¡¡ (1985), La nniverSalidad de la fiunilja se ha explicado en témJinos d. su papel para 
satisfa<:e< las necesidades humanas en lugar de las sociaJe< La gente nomlalmente no vive su vida para sutisf_ 
metas sociales abSlIaclas. Si las fiunilias satisfacen estas metas, lo hacen como coincidencia y caosaJidad. El 
proceso de satisfacer necesidades de los ntiembros finniliares puede ser potenciahnente desnuctivo para el total de 
la sociedad. En las sociedades modernas hay una fimción de la familia, de proporcionar apoyo y satisfucción 
emocionales, que se vuelve cada vez más importante. En las sociedades Imdicional .. la expectativa de la felicidad 
estaba ausente, O cm mlnima, como prodacto 1aternl de la inleracción flImiIiar. la felicidad, es un concepto 
__ relacionndo con el valor del individualismo. la lucha sin remordimientos por la vida en las 
sociedades ¡m:indusIriaJes no favoreció el sentimiento de amabilidad Y el lujo de la pr<ocupación por la felicidad y 
crecimiento per.¡onaJes en las relaciones flImiIiares. 

Asimismo, todas las sociedades tienen necesidad de sobrevivir y de satisfacer cierllls necesidades Irumanas
Idealmente, las institaciones más importantes en las sociedades modernas (familia, eoonnntia, gobierno, roligión 
educación y _ón) están w¡¡mrimfas alrededor del logro de estas necesidades básicas. El sostenimiento de la 
sociedad nocesita de nomm institacionalizadas (ampliamente aceptadas y adoptadas) para <q¡Ular al sexo, la 
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~ el cuidado Y socializaci6n de los niiIos. J'rineipaImente la familia Y el sistr:ma educativo son quieaes 
Uevan a efcao estas llOI1ll8ll La necesidad de proreger al to1al de la sociedad con medios de guerra msuIta COII la 
mu<fte de miembros fiuniIimos individual .. PoIIticas de impucsIos, Y la distribución de Jos recursos sociales paJa 

la defc:usa o el beoeficio de una clase partiadar CD una sociedad total, pueden privar a muchas fianiIias de la 
posibilidad de propon:iooar lDl cuidado Ilsioo adecuado, aecimiooto intelectual y seguridad emocional pam sus 
miembros. 

El niño al """"', su cabeza es pcqucIIa y mmos madura que cuando ...,., uno no humano. Su grado d. 
d."..,dmcia, es mayor que 01IllS c:species. T= una do!aoi6n fisioJógica y oeuroIógica más oomplcja. Además 
sao más deperuJieotes paJa aprauIer que sus ascendi"""" más oercanos. Debido a su es\nJCl1mI neuroJógica Jos 
humaoos sao capaces dellcDgulge, del uso de símbolos que tienen \DI significado compartido doolIO deJ _ o 
sociedad 

Según Yorburg, en el caso de la mujer, no se ha podido _la .,n_da de lDl instinto O impoJso 
_ basado en bO!!T!onas Si oxisIc un instinto maIanai, ficiJmentc es cubierto por las experiencias de la vida Y 
Jos dictados del papel cuI1ural. Reportes an!IOpol6gioos de a1gunns sociedades, doode las mujeres experilllwt8il 
pooo calor maIanai, ven al embarazo oon tanm: y lo rechazan mw:ho, O desempe!lao sin gusto las obligaciones de 
dar luz Y cuidar a Jos hijos. Noticias diarias que se dao a conocer de la brutalidad en contra de Jos niños, que 
indican que el aprendizIge Y las oxperialcias vitales se ..obIeponen a cualquier 1""J'I"lSi6n basada bormon_ 
pam cuidar la mujer a Jos hijos que JJeg¡m:n a tener. La corteza del ce<ebro doode se ubieao el aprauIizI\je Y la 
lIlODIOria ea el bombre, es mayor que ea 0IIlIS especies animales. Jntavieoe entre la p!Odisposici6n bioJógica y la 
conducta n:aJ a lDl mayor grado que ea los animal .. 

Asimismo, las responsabilidades materiales 00 __ basadas en roIaciones consangufneas. 
En a1gunns sociedades se desconocia la oontn'budón del padre en la concepción, debido a que se =fa que Jos 
embamzos erao el n:suJtado de la geocrosidad Y voJuotad de Jos dioses. En 0IIlIS sociedades, la identidad del padre 
biológico no podía c!ttmninarse porque el COIllaCto maritaJ no especificaba \DIO roIaci6n de ~ooto exclusivo 
entro \DI bomi>ro Y uaa mujer. Por cjc:mplo, como ea la India doode se pra<:Iicaba la poliandria, la _sa mi 

compartida por bennanos. En estas situaciones se desconocia o no podía estabJecerse el padre bioJógico, • cada 
niño se le asignaba lDl padre socioJógico y satisfaáa su papel, seg6n Jo delinla su cultura y Jo sancionaba su 
sociedad 

Según Kaminsky (1981), la familia no sólo es __ eme, \DI gmpo de 1azos biológicos coa fines 
proaea!ivos, sino también una de las piodms angulms pam el cumplimiooto de las consignas ideo-socializad 
de una es\IUdUnl social. Fl aprendizaje acen:a del respeto a la autoridad Y todas las formas posibJes de interacci6n 
social son: geoennIos y apreodidos doo!IO de estos marcos, pasando a organizaciones más amplias, o sea 
instituciones La afectividad del niño está dirigida ea direcci6n de quienes satisfarm sus necesidades de 
protección; Y busca coa especialintms \DIO figura que tomará como modelo pam si mismo, su ideal. La limci6n 
paterna, signo de veD.mIci6n Y respdll, ea la ig1csin o ea la 0JgIIIIim:i6n armada se desplaza a la figura del jefe, 
di=tor o lider. La idootificaci6n lepi_1a forma más tempnma Y primitiva del enlace afectivo. Esta juega lDl 
papel decisivo en las institocianos. 

Para Kaminsky, "idootificaci6n", coosistc en que el niño se propone "ser" como su padre, éste debe ser ala 
vez idealizado. Las autoridades superiores debeD ser ohedtcidas como se ha debido obedecer a quien DOS ha 
enseíIado lo que se debe o no se debe """"",lo que está bien y lo que está mal. 

Para RamfIe7. cxisJa¡ fianiIias uterinas, cuya relaci6n _hijo es partiadarmeotc intensa. En México 
por lo menos en las flreas rumies y en las UIbnnas de clase media Y biga tiene estas caracteristicas. 

Asimismo, la fianilia ea México está integrada por una serie de obligaciones y de wmplomisos. Las 
mujeres tienen que satisfacer sus necesidades económicas. Estas nuU<zes babima1mente han sido abandonadas por 
lDl compaiIero que cuando presento, fue violento, alcohólico y_. 
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No todas las sociedades han hecho hincapié en la pa!emidad biológica; pero todas han intentado definir Y 
regular las responsabilidades masculinas Y feDlCllinas dentro de las relaciones familiares con categoria socialmente 
reconocibles, como la madre y padrede comportamientos. 

2.3. FunciollLS de!Jl FamIJiD. 

Cobas (1980), resume las fimciones de la fiD:niIia en los siguientes pontos: 

1. Provisión de aIiJru:oto, albergue Y otIas condiciones materiales que aseguren el sostenimiento de la 
vida Y ofrezcan protección contra los peligros ambienlaIes. 

2. Provisión de ammla sociaI.llllIIriz para los lazos afectivos de la intmeIación fumiliar. 

3. Oportnnidad para el desmrollo de ODa identidad personal. dependiente de la identidad fumiliar 
nea:saria para la resolución de nuevos problemas. 

4. Provisión de patrones de conducta sexual, que han de preparar el cmnino para l. maduración sexual de 
los nuevos miembros. 

S. Entrenamiento para resumir el papel social propio de cada individuo Y para la acep!lIción de tal papel. 

6. Fomento del apRIIdizaje y apoyo para la creatividad Y la inicialiva 

Nieto (1987), somene que la familia, la escuela Y la sociedad, sao fuctom¡ y fuentes que intervienen en el 
desmrollo cull1ual Y social del nillo Y le pueden ocasionar oonllictos emocionales que repercutm en dificulrades de 
so aprcndinge escalm:. Además, que los conflictos emocionales del nillo, se derivan de situaciones ambienlaIes en 
las que interndúan, ya que inlluyen y lo moldenn; debido • que de lICIIl:l<Io a su aiterio, depeoden\ tanJo de sus 
poll>lcialidades inna1as, como de los factores externOS; de donde resulta la motivación del niño • aprmdez con 
interacciones bacia el eslUdio, que lo lIevarfm al éxito. Por el ccntmri o. el niño fillto de interés Y motivación. puede 
_, por su actitud negativa e indiferente, ante los aprcndinges escolm:es. Asimismo, la afectividad Y control 
emociorta1 adecuados. provoca ea el nillo la motivación o fnoción positiva para el aprendizaje; sos conflictos 
afectivos los puede tena, como origen de situaciones ambieotales que le afecten su adaptación social; es decir, la 
..:ción del bogar, la escuela Y la sociedad. As! como, la armonla o desannonia fumiliar, en sus relaciones 
conyugales, tales como: la mganización del papel de los padres como autoridad y guía, de los derechos y 
oblig¡Jciones que rigea su dinámica fumiliar, repercutirá definitiVlllllente, en la personalidad del niño. 

2.4. Aspectos Estructurales de!Jl FamIJiD. 

SproU (1980), considera tres aspectos de la estructurn de la Iimtilia: los lazos de parentesco que revisteo efectividad, 
'la relación eotre los miembros de la fiD:niIia Y los métodos de disciplina, o patrones de crianza de los padres. 

Lazos de P ...... -.. .• En la familia nuelear compuesta por el padre, la madre Y los hijo~ se ve casi 
absozbida en nna red de relaciones de parmtesco como el clan o la tribu. Las oportunidades vitales de los niñ~ en 
tales cimm_ci .. están casi Integrmnente determinadas por su posición en el esqu=a de parentesco. Cada uoo de 
ellos es un pUlllO foall de un sistema de derechos y de~ los deIalles varlaa de cultura • cultura Existen 
agrnpaciones de parentesco que deminaa la escena. cada miembro tiene derechos frente • otros miembros 
detenninados y oblig¡Jciones hacia otros miembros determin-..t~ debido de algnna relación consangufnea real o 
putativa entre ellos. la fumilia inmediata, lejos de manteoer.;e en aislamiento, forma parte fiocuentemente de una 
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familia ""tensa que com¡m:ode tres o inclusive cuaIro gOllf:lllciones. Asimismo, existm daIDs de investigaciones 
que existe una _cia de las mujeres que se casan, estableoeo su casa cerca de parieotes de su marido. 

La ReIadóo enlft los Miembros de la Familia.- EsIo estudio csIá basado eo d psiroanátisis, donde d 
desarrollo de la personalidad puede ... comprendido, si se _las panicuIaridades rebJcioncs, las presiones y 
teosiooes a que ha sido sometido desde la iDfimcia. Las hipók:sis que se pI..-. por varias "escudas" difieren; 
pero tieoeo en común: que un oiilo _ Deoesita prol<CCióo y apoyo y los recibe de adultos. Le dan amor, que 
neoesita o lo fiusttan, o ambas cosas. Y que aquello que oaon: en la in1imcia _ su actitud, sus 
sati,foa:iooes sustitutivas y, quizá su ruina, en a1!os fuIurn~ Lo que interesa al psicólogo socia\, no es tanto los 
efectos de las rebJciones familiares sobre d individoo como las cambian1m normas de rebJción. Por ~lo una 
nOtma de dominio patrian:al. la presión ~ercida sobre todos los oiilos será tal Y ami, aunque cada caso partic:ular 
tendrá su cualidad pocu\iar, mientras que si d dominio patriaroal ha sido reemplazado por d oompaft<rilrno 
igualitario entre marido Y mujer; la presión ~ será dif....uc. Aquí se refimn • esas pautas variables Y no los 
efectos 

Patronts d. crIama d. los oIfIos Y DIsdpIiDa.- Es la rebJción entre los padres y los hijos; y es d == 
aspecto de la familia en cuanto a disciplina 

Pam la propuesta de esta tesina "Consideroción de variables de conduela sob,.. la elección del sistema 
educalh'O Y su iIifluencia en la adapración del niño en su primer ingreso escolar y que pueden derivar en 
alteraciones de apTendizaje ", resulta impru_1a revisión de los paIlOneS de crianm de los oiilos y su disciplina, 
porque éstos tieoeo efectos en d desarrollo de la pen¡onalidad dd oiilo, en sus problemas de ajuste. es decir, las 
variables de oonducta n oonsidenIr para su primtr ingreso esonlar, las cnales deben "'" compatibles y congruentes 
con el sistema _va adegir, para evitar d_ en problemas de lIpI\'IldizIYe. 

Wo1man (1984~ define la personalidad. como d patrón de rasgos que caracterizan a una pcnona. msgo 
significa cualquier ~ psicológica dd individuo que incluye las disposiciones para percibir situaciones 
difmutes de manera sem~_ y para maociooar con consistencia a pesar de que cambien las condiciones dd 
estfmu\o, los valores, las capacidades, los motivos, las defensas y los aspectos de ltUipeiamonto, identidad y esIilo 
personal La personalidad aharea todos los IlISgos de una persona y los que la distiogoen de otros. Mientras que 
Pam Ferguson (1979~ es la suma tota\ de los mudos como carocteristicamcn .. se maociooa hacia los _ e 
_ con ell~ Incluye paIlOneS manifiestos de oonducta socia\, tales como agmsión o búsqueda de atención. 
También implica los aspectos más subjetivos de las emociones y p«eepciooes de los _ que con fi=encia se 
expresan con la fimtasia más que onn un comportamiento social directo. Los onncc:ptos Y _eolOS que lDI3 
persona tiene """"" de si misma. Así como, ocupa un pnesto ceolIlIl en su modo social; en d aotoonncepto y la 
autoeva1uación. 

Ferguson (1979~ sostiene que la familia es ~ en la moddación de la experiencia social dd 
oiilo. La naluIaleza de la influencia fianiliar, se detiva en parte, de la esttuctum dd grupo fianiliar. Sus aspectos 
importantes, son el _o de la fiuniIia, formado por la madre, padm y uno o más hijos. En muchas sociedades, d 
grupo social básico es la familia "_da", que onnsism en considen!r a otros adultos además de los padres (tias, 
dos, abuelos, etc.). 

19ualm-. en sus estudios sobre d desarrollo del oiilo, considera que es onnveni_ analizar los modos 
como los miembros de la familia _ al confOl1Ila!llC la oonducta de lDlOS a otros. Se han _ sobre 
la rebJción padre-nifio y "'I""'ialmenm sobre la de madn>oiilo. Resultando que la rebJción padm-bijo es de gnm 
importancia para la adquisición de paIlOneS de onndocta lIllISCUlinos apropiados y, su influencia sobre el desarrollo 
de las nifim. La oonducta de la madre, puede ser, en gnm parte, una fimción de la rebJción marital y del po de 
satisfacción o tiusttación que a ena le proporciooe. La imprutancia dd papel dd padre, directamenle y a través de 
su influencia sobre la oonducta materna, parece muy clara en muchos estudios de oiilos de Iinnilias onn padre 
ausmre. 
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También, considaa que es impol1lmIe disaiDguir entre prácticas de crianza inflllllil Y actitud de crianza 
infaotil. PnIctic:a, se refiere a lo que lo que efectivamente la madre hace. Actitud, • lo que ella creo que debería 
hacer, o oómo .... que los oi&ls debcrian actuar. Hay ciel1a relación entre las dos; pero su correspondC7Jcia estBria 
lejos de .... perfecta, porque la cooducIa matana mmca es perfectamente constante, lo que hará inclusive, que en 
situaciooes semejantes variará de cuando en cuando. 

Según Faguson (19791 de acuerdo a diverros autores, como Hytten, Yorston y Thomson (1958), las 
madros con actitudes favorables hacia la aljowdacjón, nutrin\n de su propio pcc!lo con éxito y dunmIe un tiempo 
_or. En el estudio de Maccoby Y levfn (1957), se enconIIÓ que las madres que alimentan de su pcc!lo confonne 
ala demanda del niflo y lo retiran poco a poco, no .. inclinan demasiado pronto por _ el cnIralamiento del 
RIIn:te, ni por ba:edo coerciIivo. Estas mismas madres no parecen _ demAsjadO por la limpi..,. Y el 
ordea o por el con1rol de la cooducta ogresiva, cuando sus hijos están ... la edad preescolar. De tal_ que las 
8CIitudes y prácticas de és1as, so caracIrrizao por una ooIa gcucral de pennisividad, la cual está ... con1nlsIe con el 
rigor de las madres que aem en un cnIralamiento y control relativamente rígido de muchos aspectos de la 
oonduoIa de sus niflos. 

En relación a las invcstig¡!ciouos pertinentes sobre los efecloS de las inltmcciones padIe-hijo a tan¡mma 
edad, casi toclas giran en lomO al po¡Jd que la madre desempeila en la satisfacción de las neeesidados 
fundementa1es del in1áotc, '" la educación del COIlIroI de sus evacuaciones sOOre y sobre las reacciones • las 
manif_ooc:s de agm¡ióo, de la ",,",alidad, de la d~ Y la independencia. Pero a medida que el niflo va 
madurando las relaciones con sus padres se van haciendo más intensas, más complejas Y más sutiles Por otro lado, 
m las invcstig¡!ciooos de las relaciODCS de padres a hijos dunmIe los aIlos precscoIarcs, _ su atención co 
C8I1IdrrisIioas muy amplias y globolc:s del hogar, de la conduela de los padres como "cordialidad" ("o frialdad') las 
mcoctonc:s y cnidados, la .,Immcia Y el oootro~ la expresión del afeclo, la demoaacia y el IIIIIOritarismo en el 
hogar y la facilidad de la com,mira:ión oon el padre, o entre ambo~ Al estudioso del desarrollo de la personalidad 
le intr.resa:n las variaciones que se observan en estas dimalsiones, consideradas ccmo BI'l'tfadentes de la oonducta 
social, de las caraclfrislicas de personalidad, de los motivos y de las actitudes de los niflos. 

As!, _ cIin1!2lsi""", globales, """"" de la relación padIe-hijo, son muy dificiles de e5ÚmlIr Y medir 
objetivamente, porque los métodos usados oomónm ...... son de cntrevisIas a los padres y los cuestiomnios; que 
_ ser fumles no saIisfaotorias; debido a que los padres. por lo regular, no 5011 observadores confiables y 
objelivo~ ni de su propia conduda, ni de la de sus bij~ Probabl.,."...., sus informes contengan "prejuicios" y a 
veces se olviden de pmporcionar infotmacioncs importantes o las retengan (oonscientc o inconsci_ente) o las 
defOlDlOll. Sin cmbalgo, se ha lr8Iado de amncntar la objetividad de los ~ pidi<IndoIe al padre que describa ero 
gran detalle IOdo lo que ocurrió entre a y su bijo, dUlllllle el dia que prcocdió a la cnIrevisIa. 

En relación con las CIlIrevisIas, se g¡1lban ... cimas Y se transcriben, luego se codifica confOJD1e a 
~categ_ "'1"""6 ... de ooodu<:Ia, por ejanplo, el dominio de los padres; o la sumisión del niflo. Se puede valuar 
coofonne a las cIin1!2lsioncs sobresalien .... tales como: la cordialidad, el afeclo, ~la comunicación y el control. ~ 
También se realizan visitas al hogar, que se empica a veces para observar y registrar inltmcciones fimúliares ca su 
man:o natun!I. P8Ia CSIOs estudios se: rea1izaron utjliZl!11M sujetos de clasc media, por lo que resuba dificil, saber sj 

pueden hacerse gc:ncm1izacioncs, por lo que respecIa • otrns clases sociales (Mussen, Conger y Kagan 1979, p. 
414-416). 

P8Ia Nielo (1987), la rda::ión familiar con un c1ima aoogcdor, afectuoso y comprensivo, coutriboye a 
refOI7m' la autoestima del nif!o en sUs capaci~ y lo impulsa a vencer sus propias deficiencias y realiza el 
si¡¡uiente análisis """"'" de la fiunilia: 

l. Las ectitudes negativas de los padres que integnm .... fumilia desorganizada son: el autoritarismo exagerado, 
sobtqnotecci6n, indiferencia o fiialdad en el trato a los hijos; o contradicciones en los Lineamientos educativos 
que siguen los padres. 
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2. Los hijos que provieoen de familias desorganizadas pueden vme afectados en su rendimiento escolar y en el 
desmrollo inn:gral de su pe!SOIl8lidad; debido a que se _ CXlllSIaIIICD1< amenazados por el temor al 
rompimiento de la disolución fiDniIiar, ocasionándoles Z02XJbra, angustia, ansiedad y conductllS negativas, 
producto de su desequilibrio emociooaJ. 

3. Las """"¡dades afectivas y emocionales del niIIo, son de =, de """I"ución, WliljIImsión, protección (como 
serian de alimentación. higiene. entre OIIBS). estimación; ya que las consecuencias por I'flcllazo O desamor 
lIIIIkrnos, rep<mJtal de roan ... decisiva en el dcsam>llo flsioo, psicomator, jn1eI ...... 1 y espiritual del oifto; 
Procurándole viva una nidcz plena a sus necesidades de juego Y movimiento. Pero. UD oifio que aece sin amor, 
no evoluciona, ni time deseos de counmicución QOJl nadie, ni de avanzar hacia su &llpCI1lCión. 

4. Las actitudes de prosión 0l<Bga1Ida que algunos padres ejen:<n sobro sus hijos, puodc pcojudicar o al,..,.. su 
JnmquiIidad intt:rior. As! como, la sobroproJección d ........ id .. Jambién pueden ocasionar serios _ '" la 
vida del oifto; ya que 00 logra iod_di"""", cuando es necesario haoerlo; se _ inseguro en todo lo que 
hace; Y evita lOmar decisiones propias; le es muy dificil desarrollar su iodividaalidad y peISODalidad autónoma. 
Esas c:onduotas de sobrqJro!ección por parte de los padres pueden ....... divmos origeaes: ~ de lDl 

senrirnimto de adpa latente para tratar de temediar o· '\IIIp5nsar la falta de atención que leban brindado al hijo, 
o del deseo inconsci_ de que su hijo DO aezca, que no se dcsam>lle, ni alcance su propia -omIa, para que 
siempre dependa de ellos, o JeDerle cm:a. La sobroproJección 00 se considera como exceso de amor, sino por el 
CODInIrio, como producto de un egofsmo, de coolIictos psicológioos o de ambos, que _ el equilibrio 
cmocional de la familia. 

5. La COIIIpICISión que al oifto se le pueda brindar, es ,n",/Un""," impo¡ _ porque conduce a la valoración !081 
de sus capacidades y limitaciones o debilidades, lo que le conducirá a superarlas. 

6. E11ipo de csIinruIación que los padres proporcionan a los hijos depende de varias circunstancias, como, su nivel 
económico; puede ser bqjo, medio o allo, según los l\lCUl>OS maJOriales de que disponga para su snbsisJeuci. 

a) El ambi_ cuItumI, que aban:a desde el analfubdi""" _ la preparación profesional universitaria, 
pasando por los gI8dos de escolaridad necesarios. 

b) El tipo de ambi_ social que los rodea, puede ser mbano o rural, zona marginada o poblaciones 
dispasas, alejadas de las ciudades; el ambi_ fIsico Y el clima brindan difercn!C Iipo de csIinruIación. 

e) El tiempo que los padres dedican a sus hijos es mlfudm iInportaDW. que CS!á supeditado, tmto al interós 
que manifiestan los padres por sus hijos, como a las demandas de la sociedad Y cxigcocias de sus acIividades 
profesionales Y produc!ivas. 

d) Libertad, la que el oifto occesita para JDOV<I'SC '" lDl ámbilO determinado, lo que DO significa 
"Iibertinl!je", sino temor ala critica. 

Asimismo, la educación _ado rigida para el oifto, puodc ensdIarIo y copiar el modelo adulto o puede 
limitarlo en sus capacidades creadoras Y en su propia iniciativa. 

Por O!ro lado, la II1IIDridad pmana, desde el mnori1arismo rígido, _ la übatnd sin Ilmi!e, pnede estar 
basada en dejar hacer a los hijos lo que deseco, sin tomar en cuenJa los interoses, ni derechos de oIros. 

También, la rigidez Y OexibiHdad que los padres imponen al tnno de sus hijos, depende de divmos 
fac!On:s, como su propia fonnación oducaIiva, por el Iipo de conduda que les fue impuesJa por sus padres; las 
carncterislicas de las relaciones esIl!bl«idas '" su sociedad lIl8IrimoniaI, la opinión que tienen sobre la educación 
de sus hijos, lo que esperan de ellos, su opinión y aiJerios propios. 
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PapaIia y Wendkos (1979~ sostienen que los aspectos de la educación infantil son: la forma como los 
padres disciplinan a sus hijos, o como fomentan o desalientan la agresión, la dependencia, la independencia, Y el 
logro. El cstilo global de la fonna como los padres se relacionen con el niI10, afecta la totalidad del 
comportamiento de éste. 

Según Papa1ia y Wendkos (1979), de acuerdo a autores, como White (1971) y Pinos (1969), en Harwrd se 
ae6 un proyecto para pn:escolar, con la finalidad de deIaminar; qué es lo que' hace a Wl nido preescolar ser 
competente o iooapaz '" aspectos de solución de problemas; osi como de aquel que puede prevenir consecuencias 
y ~ que no puede ha<crlo. En """" estudios se tomaron tres grupos de nidos (A, B, q c1asiJicados coafonlle a los 
pattooes de crinnza, ~ lo siguiente: 

~ bacla para que los nidos "A" fu<rnn excelentes, sabían cómo obtener y mantener la atención de los 
adultos en fonna socialmente aocpllIble para utilizarlos como recursos y demosIIar, tanto afecto como hostilidad 
En otros nidos, cómo emn capaces de seguir Y ser seguidos, de rompetir Y tmnbién de expresar, tanto afecto como 
hostilidad Se enmgulleclan de sus logros y se moslnlban deseosos de crecer y de actuar como si fu<rnn de mayor 
edad. Utilimhan bien el idioma, demostraban una amplia gama de capacidades intelectuales (como tmbajar con 
absIracciones y tomar la pmpectiva de otro), podlan planear Y Uevar a cabo actividades re1alivameme complicadas 
y eran capaces dellUllllenel' un "doble foco" es decir, mantener la atención en la !lII'ea que estuviern desempeftando 
y ol mismo tiempo. mantenerse ol tanto de lo que estuviern ocurriendo a su nIrededor (Papa1ia Y Wendkos 1979, p. 
192). 

En niftos "8", mm menos hábiles en estas destrezas. 

Los nidos "C" eran _ deficienleS (White (1971). Los estudios de seguimiento demoslr.Jron 
dos Ililos más tarde que existia una estabilidad notoria en las c1asiJicaciones Pines (1969). 

Los investigadores descubrieron que los niflos "A", ya mm diferentes de los nilios "e" a los tres años de 
edad, lr8Iaron de loeaIizar las difcreocias en los ambienleS iniciales de estos C><ttonos. 

Las madres "A", que tenían actitudes positivas bacla la vida, disfrutJban de estm' con nidos pequedos y se 
cnttegabon gencrosammte a eUo~ Enm enérgicas, pacientes, tolerantes con respecto al desorden de los nidos y 
re1aIivamente indiferentes eo cuanto a dejor a sus hijos 00= pequedos riesgos. Sin embaI:go, no les dedicaban su 
vida entera Algunas tenían ampleos de tiempo parcial; por lo que pasaban todo el tiempo interactuaodo coa sus 
hijos (White 1971, citado en Papa1iay Wendkos 1979, p. 193) 

El grupo de madres "C", estaba compuesto por mujeres de diversa Indole. Algunas estaban abrumadas por 
la vida, telÚan hogores caótioos y demasiado _das por los problemas diarios como para pasar olg6n tiempo 
con SUS hijos. Otras pasaban demasiado tiempo con eUos, cuidándolos en exceso, sohreprotegiéudolo~ forzándolos 
a apreoder y haciendo <jue depeodieran de ellas en grun medida. Algunas estaban flsicamente en el hogor, pero casi 
mmca disfiulahan realmente de la compaftia de sus hijos y, por lo tanto, no entmbau en contacto directo con eUos. 
Tendiari a satisfucer sólo sus neoesidades materiales y los hacian pasar grun porte del tiempo en la C\DIA o en el 
oonal. 

Estos CSlUdios concluyeron que la forma como las madres traleD a suc; hijos de uno a tres afios de edad 
poede detenninar "grao porte de la calidad basica de la vida eotera de un individuo. Estas investigaciones se 
centraron en las madres porque oonsidernhan que ero mny reducido el número de padres que pasaban lorgo tiempo 
con SUS hijos en esta edad. por consiguiente tenían poca influencia 

Otro estudio, como el de Banmrind (1966; p.890;citado en Papa1ia y Weodkos 1979, p.354-356) ha 
definidu tres prototipos de padres por la forma en que educan a sus hijos y luego midió su efectividad como son: la 
aotoritaria, la tolerante y antoritntivn. 
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El padre auloritario.- Estos padres tmtan de <:ODIro1ar el componomiento y las actitudes de sus hijos y 

obligarlos. confOlDUllSe • un conjunto de normas de conduda por lo geneml, absol.- ValOIlID la obediencia 
incondicional; castigan • los nidos con severidad cuando actúan de manera contraria • las normas _I<ciclas por 
eIIo~ Los padres autoritarios a<CD en _ al nido '" su lugar, l<SIringir su autonom!a, y asignade 
responsabilidad domésticas para inculcarle el respeto al tIablgo". Son más desprendidos, más dominantrs y 
menos afectuosos que otros padres. En el nido preescolar, _ que _ menos satisfecha; edemás, es_do 
y desconfiado 

El padre to/eranJ<. Estos padres exigon poco de sus hijos, les penniten regular sus propias actividades 
tanto como sea pos>ble y procunm no imponer sus propias normas. Se considenm como una fuente • la que el nido 
puede recurrir pero no como abanderados de unas normas, ni C01llO modelos ideales. Explican. sus hijos las 
razones sobre las que se basan las pocas normas familiares que existen, oonsuttan con ellos sus decisiones poIftieas 
y tm1l vez los castigan. No Los CODlroIan, no les exigon Y son relativamente afectuosos con ellos; como preescolares, 
sus hijos son inmaduros, son los que muesrnm menos oonfimza en si mismos. menos autocontrol y menos 
inquietud de investigación (PapaIia y Wendkos 1979, 1'.354, 355). 

El padre autorillllivo.- Estos padres tmtan de dirigir las actividades de sus hijos de manem mcionaI, 
prestando más _ón • las cuestiones en si, que al ~ de los nidos hacia el castigo o la ~da de cariilo. 
Ejercen un oootrol fume cuando lo considenm _o; pero explican las ....,... sobre sus puntos de visIa Y 
fowenm un _o verbal de Dl8IICI1l que los nidos se si_ en libertad de expresar sus objeciones • las 
poUticas de sus padres. Valoran "tanto la volunl3d .u,ónoma [lCIl!ODlII, como el respeto • la disciplina". A la "" 
que tienen confianza en su "'!""'idad de guiar • sus hijos oomo personas aduI1as, • los c:uaIes rospetan sus __ 
opiniones y JlCI5OOIIIidatl. Son cariilosos, consistmtes, exigentes y respetuosos para con las decisiones 
independien1eS de sus hijos; pero fumes en el mantenimiento de sus propias normas y dispuestos • impooer 
castigos limitados en ciertas ocasion .... oombinan el <:ODIro1 con el incentivo. AparenIem-. son hijos que se 
sienten seguros de saberse queridos, Y lo que se espera de ellos. En la edad preescolar, estos nitlos son los que 
muestran más confianza ea si mismos, más outocontro~ más seguridad, más curiosidad por descubrir lo nuevo, y 
más tnmquilidad dentro de todo el grupo (Papaliay Wendkos 1979, p.355). 

Tanto el <:ODIro1 autoritario como la tolenmcia sin ningún oootro~ pueden impedir que el nido tenga la 
oportunidad de entablar una inlenIt:ción vigorosa con los demás. Los demandas que no se pueden cumplir o la falta 
de las mismas, la supresión de los coaflicms o el ~ de ignonIIIos, la negativa. ayudar, o el c:xceso de ayuda, las 
nomas demasiado esttictm O demasiado amplias. pueden. frenar o restar estbnulo al oi:fto, de manera que no logre 
obtener los conocimientos y la experiencia que pudieran ll_ • reducir en forma real su dependencia del mundo 
exterior. Un intemImbio activo dentro del hogar, si va aoompaftado de respeto Y cariilo, puede enseñarle al nido • 
expresar la agresión ea cousas útiles para el mismo y para la sociedad; Y aceptar las consecuencias ~ 
desagradables de estas acciones (Baomrind 1966, p.904, citado ea PapaIia y Wendkos 1979, p.355). 

Los nidos que vienen de medios tolerantes roabeo tan poca guia, que con Iiocueocia son scn:s inseguros y 
ansiosos con reIaci6n • lo que están bacieodo sin saber si está bieo o mal. Los nidos de hogares autoritarios están 
estrictnn_ oootrolados, ya sea por castigos o por manipnlación del sentimiento de culpa, están incapacitados 
para tomar una decisión consci_ ea cuanto al m/rito de un comportamiento especifico porque están demasiado 
preocupados por las consecnencias que ese compouami.mto pneda _ en sus padres. No son capaces de juzgar el 
COUipOItamiento por los méritos del mismo. Pero, en los hogares autoritativos, los nidos saben cuando están 
cumplieodo con lo que se espera de ellos, aprenden.juzgar esas espaanzas y pueden decidir en qué momeolO vale 
la pena arriesgarse • disg1sar • los padres o • tener que hacer fiwte • otrns "coo""Jencias desagradables" para la 
obtención de aIg6n objetivo. 

Otm investigación de Bamind (1971; citado por PapaIia y Wendkos 1979, p.364), fue la realizada con 
Padros armoniosos, a los cuales los idemifioó en un pequefto grupo, que no podian ser clasificados en cuanto al 
oootro~ potque aISi nunca lo tti=ian; pa=tan tenerlo '" un sentido, que por lo geneml, sus hijos intulan lo que los 
padros querian de ellos, e intentaban bat:erlo. Estos padres, en su mayorIa t<uian niveles de educ:at:ión más altos, 
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fumeutaban la independencia y la individualidad en sus hijo~ les enriquecían su medio ambiente y eran de por si, 
rebeldes aJos oonfomúsmos. 

Estos podres enfocaban su atención en obtener ciOllO grado d. annonia en el bogar y desmrollar principios 
para resolver las difen.'llCias Y vivir adeoau.damente, Educaban al niño a su mismo nivel, mediante su interacción; 
pero sin invtrtir lIlIIlCIllos papel~ ni actum en fonna infantil, como 011 el caso de algunos padres tolClllllleS y no 
oonformislas. Enm igualitarios 011 el sontido de que n:conocfan diferencias basadas en conocimientos y 
personalidad; proam!ban a.:ar un ambiOlllt en el que todos los miembros de In fumilia pudienm fimcionar en el 
_"'to de las di1l:mIcias de poder Y que no colocanm al ni1!0 en desvenll!ia. En cuanto • su jer.lrqula de 
vaior.s. In bonestidad, la 8I1IIOIÚa, la jnsticia Y la mcionalidad de las relaciones humana, tenia pn:cedencia sobre el 
poder, el logro. el COIlIrOl Y el orden. 

Los hijos de padres mmoni~ esperan verse desempellarsc al máximo de sus capacidad~ cnmplir sus 
obligaciones y tomar parte 0CÚVlI, tanto en dcbc<es como en las distmcciones de la familia, están aprendiendo a 
formular objetivos, están expcrimenIando la satisfacción que rosultn de cnmplir responsabilidades Y alcanzar el 
éxito. El factor eseociaI parece ser, el que los padres impongan a sus hijos normas acordes a la realidad Y que 
_ de ellos logros razonables. 

Para Mossen, Congcr Y Ksgan (1979), la clase de padres que el ni1!o teoga Y las clases de relaciones que 
SUSteoga con ellos son los fuotores ambientales más importantes que influyen en la det<mrinación de la formación, 
del tipo de _ que llegari • ser, de la manera 011 que babnI de eufrmtar los problemas dunmte su desmrollo, 
para llegar • la madurez. En la opinión pública existe un sin número de ideas equivocadas Y mitos con respecto a 
los efectos de las condnctas de los padres 011 el desmrollo del nilIo, por ~plo, yo S<! "que todo depende de los 
genes con los que nace". 

Las dimensiones de la conduaa de los padres varIan, debido a que dicha conducta 00 es unidimensional, 
ya que no gira en 1Bl sólo eje. Unos padres aman a sus hijos. otros no los quieren. Pueden ser amorosos y 
dominantes ala vez, amomsos y pamisivos; pueden redJazarlos y controlarlo~ o n:cbazarlos y ser pamisivos. la 
respuesta del nilIo depeoden\ del efecto combinado de muchos aspectos. 

Entonces, en las dimonsiones de la conductn de los padres, boy dos que aparecen cmsi_ que son 
amor-bostiIidad (o afecto bostiIidad) y la de control antonomla, mosttados en Ia!abla 11 (ver tabla), de los modelos 
hipotiticos formulados por Shaefer. Wesley Becker (citados en Mussen Coager y Ksgan 1979, p. 541), ban 
sugaido afladir nao lorCerIl dimmsión, mediante la distinción de dos aspectos del c;je control-antonomla, el de In 
resttielividad-pennisividad Y el de compromeIimiento emocioanl ansioso-despego tranquilo. Por c;jemplo, dos 
padres diferentes, pueden ser ambos resttictivos (o permisivos) y distinguirse en el po de com¡nometimi",'o 
emocioanl. Por ejemplo, tanto el padn: dcmocn!tico como el padn: indulgente, paede tener un grado elevado de 
afecto o de pennisividad, pero el padn: indnIgente muestra un grado elewdo de compromeIimiento emocional en 
tanto que el democrálico, tiende • mosrmr un grado menor (tranquiJo.despegodo). Pero tanto el padn: organizad .. 
efeelivo, como el excesivamente protector, mnestmn un grado elewdo de afecto y resttictividad; Y el 
excesiV8lllCDlc protectivo exhibe lDl grado mayor de comprometimiento emocional que el padn: efectivo. 

A continnación Shaefer (1959), sdlnla lDl modelo bipotéIico de los conceptos de coadada materan1 (ver 
!ablaNo. 11). 
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TABLAND.!! 
Modelo HlpotéUco 

de los Conceptos del. Conducta M.ternaI 
según SHAEFER 

AutooQmia 

ndependiente Libre 

Indiferente 

Descuidado Cooperativo 

Rechazante Aceptante 
~ ______________ -+ ________________ ,AnllH 

Demasiado indulgente 

Protectivo-indulgente 

Demasiado protectivo 

Posesivo 

Tomado d916bro:"08a:amiIo de la Pel3tJf1a1idad' 
FetyU$oo, L R., 1979, Ed. B M8fluaJ Moderno, p.28 

Mussen, Conger y Kagan (1979~ defin ... las dimensiones de 1. conducta de los padres, que aparecen 
consisrenteru_ en esquemas teóricos, de acuedo al Modelo Shaefer (1959), que. continuación se describen: 

Afect<>-hosti1idad - Esta dimensi60 de la conducta de los padres se define por 10 que toca al afecto, • través 
de caract<:risticas tales como: "aceplB, es afectuoso, aprueba, comprende, pone interés en el niño, hace uso fiecuente 
de explicaciones, responde positivmn ... te • la conducta de dependencia, usando razones para imponer disciplina 
mucho el elogio y poco el castigo I1sico para establecer la disciplioa". La hostilidad en esta dimensión se defin~ 
por las caracteristicas opuestas • las scilaladas. 

La mayorl. de los estudios, sugieren que la hostilidad por parte de los padres, tiende • producir contm 
hostilidad Y agresión, en los seotintientos y en 1. oondncta, de los niños. Jgua1mente, la restrictividad ti ... de a 
fomeatar conductas inhibidas, en tanto que la per:mi<ividad se obti."... conductas mecos inhibidos. Los autores, 
rea1izan geomlizacionos más precisas Y significativas, ooando se toman en considemción las acciones reciprocas 
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entre estas dos dimensiones. Por ejemplo, mientras que el nifio de un padre hostil Y permisivo Y el nifio de un padre 
hostiJ, restrictivo y controlador puede haba CII ambos, profimdos sentimieotos de hostilidad, por el grado y la 
dirección en que se exprese la hostilidad en la conduela, que puede variar ampliamente. En el primero, 
probablemente, expresará la agresión en algunos campos "seguros" (por ejemplo, con los oompaIIeros); "pero es 
más probable que se muestre inhibido o agresivo resp<>:IO al propio yo, o que la hostilidad se rebele en fonna de un 
conflicto interno". Sin embaIgo, tal vez no se expresará de lIIll!IeIll patente o directa oontra los padres, • pesar del 
hecho de que puede ser la causa primordial de los semimicatos hostiles o agresivos del nifio. 

ConJroI-&1lonomia (es decir, restrictividad-pennisivUlad).- Se define, por lo que respec\1l • la 
restrictividad, de la siguiente 1l1llI1era: impone "muchas restricciones y hace cumplir estrictmnente las nonnas en 
materia de juq¡o sexual, oonduda recatada, modales en la IDCS8. •• Iimpiela, orden, cuidado de los muebles de la 
casa, ruido, obediencia, agresión • hcnnaoos, agresión • oompaIIeros y agresión • los padmI". Estas condntIas 
paIemas pueden llevarse a cabo de lIIll!IeIll unlallto ttanquila y con despego, o de manera excitada, excesiV8!l1Cllfe 
cargada de <moción. 

El padre afectuoso-permisivo.- El padre que • su vez, se manifiesta afectnoso y permisivo, probabl=
es el que más ooincide con el estereoJipo vulgar de lo que son las nx:omcrufaciones de los profesionales 
especioJislas en crianza; el hijo de este tipo de padmI suele ser más bien activo, extravertido, _ asertivo e 
irulependicaJe, as! oomo cordial aeativo y carente de hostilidad pan! oon 01roS y pan! consigo mismo. También 
puede ser algo agresivo y mandón, • veces un pooo cfesobMi""", e inospetuoso, especiaImenre en su propia casa. 
Estas manifeslaciones agresivas parecen wnesponder a semimicatos de seguridad Y a 1Dl3 falta de respucstJs 
punitivas severas por parte de los padres, Asimismo, tic:ndea a "encenderse y apagII!5C _te en respuesta a 
condiciones refonantes", en vez de reflejar W18 ira Y 1DlB frustrnción cr6ni<a, o baoer explosiones inconJrolahI .. de 
seatimicatos y hostilidad profimdameote 8II1Iigados, pero CXlIIImidos. Lcvia (19S8~ encontró otra impOltante 
posible consea'''';' de la oonduda afecwosa-pemtisiva de los padres, es el máximo de ¡nefc:ncacia por la 
adopción de papeles propios de adultos (es decir, el uso máximo de muñecos qac representaI>aa • adultos) se 
prodejo ca condiciones de afecto-permisividad. Si elegir el papcI de adulto ~a tomar al padre oomo modelo 
positivo y aprcader las maacrns aduIIas de baoer las cosas. Estos descubrimicatos _ oonsistcntes con oJros 

esIl1dios que indican una mayor aotonontia y W18 sopcrior motivación pan! el dominio de tareas ca los niños 
ctiadosenunambicatepermisivo(Musscn, Congc<, Kagaa 1979, p. 543). 

El padre afeauoso-reslrictivo. El padre afi:duoso puede ser restrictivo, no obstm!le, que sus ooaductas de 
alanza de los hi~ especialmente si SU resttictividad no es extrema. Los niños alados en hogares afedllOs()So. 
restrictivo, comparados con los de hogares afcctoosos-penDis ticndea a ser más dependientes, mmos 
wrdiales, mmos aeativos, más hostiles en sus fimlasias y moy per.;isteaIcs. Los resu1tados wincidea ooa los del 
Instituto de lnveSligacioaes FeIs (citado ... Musscn, Congc<, Kagaa 1979, p. 543), a6n cuando estos últimos ao 
tomaron en cu<Illa la restrictividad, especifi= la variable de afecto. 

La restrictividad se delirtió, wmo el grado en que la madR: lnI!Ó de ohligor al niño (mediante castigos o 
1I!IlCIIlWIS) a ajnsJarse a sus propias DDrlI18S Y el grado en que las infiaccioncs de tales normas fu<ron castigadas En 
genernl, la restrictividad matemaI a tempmoa edad, especialrnentc durante los tres primeros aflos, tendi •• tatcr 
efectos duraderos en el niño. Los nifios de pidres restrictivos enm más wafonnistas, menos agJeSivos, menos 
dominantes y oompetitivos ooa sus iguales, y propendlan menos a exhibir conducta de dominio de _ o de 
ambi"""'. Sin emlnago, se revelaron ci ..... variaciones Primero, la restriaividad. temprana edad (cuando el niño 
tiene romos de tres afias de edad) pareció""" un efecto inhibitorio mucho más grande alo largo de la infimcia Y 
de la adoleso...na que la restriaividad a edad más lMlDZada (de tres a seis aflos de edad, de seis. diez). Scgnado, 
las madres tendieron a ser más coosistentes • lo largo del tiempo, en su restrictividad de las niftas que en la de los 
niños. La restrictividad matemaI en las nifias, estuvo a1tamcnle oorreIacionada OOD la restrictividad posterior, en 
lmIIO qac entre las madres de nifios no fue as!, a6n cuando se obtovicron oorrclaciones positivas entre pctiodos de 
edad más lIVlJIIZada EsIa difc:ncacia se explica, porqae la restriotividad Y sus efectos son más accpIllbles en niñas. 
Tem:ro, la restrictividad a edades posteriores tendió • producir más hostilidades en el nifio qac l. aplicada en 
edades antcrion:s, irulependientemcuJe de qac esta restrictividad baya dado lugar • un niílo waformista 
dependicate. 
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En el periodo c:ompra1dido entre seis y lo. diez aflos de edad, la reslrictividad maternal de lo. nifio. tendió 
a producir tanto reacciones de dependencia oomo de agresividad contra la madre. relncionadas con su resttictividad. 
Maccoby (1961) ba proporcionado datos _ que muesll1ln, que los padres que fueron, afectuosos y 
n:sIrictivos, a la \'<2, en los primeros aflos de la infancia del nifio, lendieron a len ... bijos que a la edad de doce 
af!os, trataron de imponer el ~cto cumplimicuto de normas a sus iguales. Mucho. mucbacbos ¡neocupados por 
hacer cumplir nonnas a sus iguales tDlDJif""""", también menos agresiÓD paIeIlle (fimdada CII las estimaciones de 
los maosIrOS), malOS condw:ca desordenada cuando el maestro se iba del salÓD de clases Y una motivaciÓD mayor 
pam ~ ttab:gos de la escuela. En general, parece que los casos más extremos de IrIISIOmo de la oouducta, 
mo los de la incapacidad neurótica o la delincuencia no sueIcn producirse oon ..... frecuencia cuando exisIe 
afecto adecuado en los padres. Pero deutro del contexto de la afectuosidad, se puedeu producir diferencias de 
condw:ca importantes, COIIlD que los padres sean fundamentalmeole pennisivos o reslrictivo. E! nifio criado 
permisivamente suele ser más activo, extravertido, cordial. aeativo. independiente y asertivo socialmente. El nii10 
criado reslrictivmneote suele ser smniso con los padres, oonfonnisla, dependiente, obediente, cortés y onIcruIdo, 
carente de agresividad Y de competitividad con sus iguales y menos orieutado hacia el dominio de tareas Y del 
ambi_a1 asmnir la autonomla y la independencia (Mussen, Cooger, Kagan 1979, p. 543). 

E! padre hostil-restrictivo. E! padre que es, a la V<2, hostil y reslrictivo, tiende a fomentar en el nifio una 
CODInl hostilidad, sin permitirle expn:sarla en conducta. A veces, el nifio ni siquiera es capaz de lnIer ala conciencia 
sus sentimientos de bostilided. La oombinaci6n de una baja pennisividad y 1Dl elevado castigo (es decir, 
n:sIrictividad-bostiIidad) oonduoe al mrtocastigo, y _ suicidas; Y a la propensiÓD de los a:cideutes, así 
como a la timidez Y al _cuto social, a la dificultad de relacionarse con los compafteros y a la falta de 
confianza o de motivaciÓB pam adoptar papeles pmpios de adultos. La combinaciÓB de reslrictividad y hostilidad 
dan origen a 1Dl gmn resentiroicuto, que en p:ute se dirige CODInl él yo, o más generalmente, se experimenta en una 
agitaciÓD y un conIIicto interiorizado. La combinada n:sIrictividad con la hostilidad tiende a elevar al máximo la 
agresiÓB dirigida CODInl sí mismo, el _emo social, los slntomas de coofIicto interno (especiaIm_ cuando la 
hostilidad de los padres es enenbierta y dilIciI de cnIeIldcr por p:ute del nifio). 

E! padre bostiI-pennisivo.- La pennisividad, combinada con la hostilidad, pareocn elevar al máximo la 
"condw:ca agresM¡, poco controlada"; los padres de un elevado porcent'lie de delin<'lentes, generalmente can:cen 
de afecto y son, o bien, descuidados en su ejercicio del control paterno, o son muy inconscientes y quijotescos en el 
uso de la disciplina E! nifio sujeto a motivos encubiertamente bostiIes'restrictivos de los padres tiende más a 
"intcriorizar" sus scntimientos de ira. el niflo criado en condiciones laxas-hostiles actúa más movido por su 
resentimiento. La agresi6a se manifiesta más frecuentem_ cuando la madre. Irata de ser estricta, sin ser 
consísIeIlte en In imposiciÓB de la disciplina. E! máximo de agresión, es frc<:uen_ una consecuencia de las 
coadiciones de elevada pennisividad Y elevado castigo; análogas. las coadiciOlles laxas-hostiles de los estudios 
realizados con dcljoQJe:ntes 

Efectos de la disciplina ineonsíslellte.- La socializaciÓD del nifio requiere de la iinposiciÓD de control. Sin 
controles, las cIesIrems, aptitades y conductas necesarias para una existencia interdependi_ sutisfactoria en una 
sociedad compleja 00 podrian a¡nmderse. E! control Y la disciplina exoesivas, amenazan el desarrollo de la 
autonomIa de la confianza en sí mismo y de la utilizaciÓB de los propios recursos del nifio, <Ualidades oecesarias 
pam el buen fimcionamiento en la sociedad p""""" indicar que el equilibrio más eficaz entre la condueta 
cooperatiw, responsable y disciplinada, por \Dl3 p:ute; Y la confianza en sí mismo, la autonomía, la dependeucia 
respcdo a sí mismo y la libertad emocional, por otm, se producen cuando la disciplina es flexible, pero fume y 
eonsísIeIlte. La disciplina es benéfica cuando se aplica sólo en inten!s exclusivo del nifio, por bien de su desarrollo, 
en vez de ser expresión de la hostilidad de los padres o de su neoesidad de controlar o de domiruJrIo. 

La disciplina inconsistente o emitica puede ser pe1jndicial como la disciplina exoesiva o la falta de 
disciplina; ya ses que pmvenga de la hostilidad de los padees, de su indiferencia (como en el caso del padre que 
impone disciplina • su propia conveniencia, como el que pmbibe que le repliquen, o el que exige que no hagan 
mido o que se quiten de en medio cuando an<Ia él por la casa), de su incertidumbre, falta de confianza, o cambios 
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de humor. La inconsisteucia en la disciplina impartida por los padres tiende a contribuir al desajuste, al conllicto o a 
la agresión en el niño. 

M""- Conger, Kngan (1979t eo lUl estudio complementario describió las consecueocias en la 
personalidad del niño de tres racimos de variables del hogar: demoaacin, afecto, indulgencia. Los sujetos fixron 
56 niños de guardeda de edades entra 36 y 60 meses, n los euales se estimó y clasificó a partir de 1m coujtmto de 
variables de couducta Y penonalided. 

Se demoSlró que la democrncia en el hogar estaba asccinda al afecto, es decir, las 6uniIias más 
democráticas proporcionaban a sus hijos un sólido apoyo emocional. Los niftos se mostraron socialmente 
extravertidos. umto de manera cordial como hostil; participaron aaivmnente en los acontecimientos de la escuela; 
expresaron agresión. Su agresividad y SU caráctfr "mandón", tuvieron éxito social y disfrutaron de lUl8 posición 
superior en su propio gropo. El ambienre hogarefto democrático, pareció fornennn la inteligencia, la curiosidad, la 
originalidad Y la coustructividad 

La indulgencia (protección "mimo") pareció fomennn el desmroIlo de las clases opuestas de carncteristicas 
de personalidad Los niños fueron relativamente inactivos, pero agresivos, earecian de originalidad y ocuparon lUl8 

posición inferior. Los nidos mimados le tuvieron miedo a la actividad fisíca y ca:rmeron de destrezas en 
actividades musculares. 

As!, los efectos en los niños de la dinámica fitmiliar en hogares demoaáticos son genera1menre: adivos, 
competitivos y extravertidoS; obtienen altas cnli6cncioues de agresividad, de cspiritu de mando, más juguetones y 
crueles y tienden n ser más curiosos, desobedientes e inconfonnes. Además de la democracia hay mucha 
inler.lcción entra padres e hijos (actividad) en el hogar, estas carncteristicas se acusaron notablernente. Dentro de la 
dinámica familillr los padres democráticos corren el riesgo de pmducir muy poca conformidad cou las denumdas 
culturales eu sus hijos. En los hogares democráticos,. pero relativfll'OeOte inactivos, se caracteri7Jm por un mayor 
desapego, menos intercambios verbales y menos liderato en la relación padnes-hijos, las consecuencias de la 
aunósfera democrática fueron menos notables. 

También, en los hogares en los que se qercía mucho contro~ presentaron lUl CIUldm de personalidad 
opuesto. Exhibieron poco cspiritu de pelea, uegativismo, desobediencia, agresión, juego, tenacidad o intrepidez. 
Los hogares caracterizados por lUl coutrol antori1ario (control elevado) jtmto cou poca democrncia; produjeron 
nil10s lnlnquilos, de buena conducta, enemigos de la resistencia y carentes de agresividad social. Al parecer, en 
estos hogares el confonnismo, ascciado a tma curiosidad, una originalidad y tma Iimtasia lOSIringida, se obtuvo a 
expensas de la libertad de expresión. 

Las conclusiones generales del estudio anterior, son que al parecer a1gunas conduetas y camcteristicas de 
personalidad socia1mente valiosas, se obtienen mediante el uso de procedimienlOs democráticos en la crianza de los 
niftos; pero estas técnicas sólo pueden ser efectivas,. si son consistentes con las personalidades y actitudes de los 
padres Si los padres son rígidos, antorilmiOs, tratan de emplear procedimienlOs democráticos, lo más probable es 
que les resulten dificiles y ftustradores. es decir. se produzcan tensiones que puedan dañar la salud emocional del 
niño de edad preescohn. 

En el hogar democrático, al nitIo se le recompensa por su curiosidad y su actividad independiente; por su 
expresión esponlánea, relativamente decidida, y la afirmación de si mismo en las decisiones de la familia. 

Los nmos que viven en hogares en donde se ofrece W1 elevado control, no son recompensados (y pueden 
ser castigarlos) cuaado manifieslan su curiosidad, espontaneidad, o cuando se hacen valer. Además, las 
recompensas etán asociadas B la obediencia a los padres a la confonnidad con las normas de los mismos; y a la 
supresión de la curiosidad y de la comprensión de los propios sentimienlOs y opiniones. As! estas respuestas de 
conformismo y obediencia se convierten en hábitos vigorosos y se genem1izan al mundo social que rodea al hogar. 

~® ~~~ 
~!~lIOTtCB 
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El niño demasiado mimado, ex.cesivmneme protegido, no recibe recompensas cuando actúa con 
iruIependenci., cuando se expresa con hber1ad o cuando hace experimentos con octividados nuevas. Proocupados 
por su seguridad o arnmzadM por su creciente independencia, SUS padres pueden castigar (o desalentar) SUS 

respuestas _ y SUS esfuerzos independientes. En la guardería, en el campo del juego, el niño se muestra 
dmido, torpe y temeroso. 

En relación con las invesligaciones del dosaITollo infantil, oomo las de Baldwin (1949~ del Instituto de 
Investigaciones Fels (citado m MUSSOD, Cooger, Kagan 1979, p.416~ = otros, se relacionan a los efectos de la 
dinámica familiar; sosOmm resultados de caracteristicaa de personalidad en el niño, que son consea""";' de la 
edUcación que recibieron, de acuerdo con el tipo de padres que tuvieron; de cómo los BDUIfOII, o los rechBzoron, los 
cuidaron y _ los orimlarou, cte.; originando variedad de caracteristicaa de pcnonalidad, que recaen en 
ciertos rubros. 

As!, el tipo de autoridad en la familia, resulIa importante la continuidad y coogru<ncia de loa preoeptos 
disciplinarios; porque puede desorientarse al niño, si no saben las reacciones de sus padres ante su conducta, si son 
de justicia, o se deben al estado de ánimo en que se encuentten Es conveni_ que los padres estén de acuerdo 
sobre los lineamiC2Jtos educ:alivos que van 8 impoocr a sus hijos para no peQudicar a los niftos, desorientándolos en 
la escala de valons. 

Entnnces, dcpendimdn del tipo de disciplina que se f~ en la fiunilia del niño, Y la coogru<ncia que 
m ésIa exista <XlII el tipo de disciplina que se f_ en la escuela, al niño se le fiIcilitará o hará más complejo 
adaptarse alas nonnas escolares. 

Ahma bieo, cuando existe mala relación = el bijo y uno de los padres (aquel que demuestm DO mayor 
_ para el ~ académico~ el niño puede canalizar inconscim!tmm •• su agresión dejando de fimciooar 
en la escoela. Ocasionando _ académico en relación con sus compafiero~ desanollando scntimieotos de 
inferioridad. Asimismo. refleja pérdida de interés o proyecciÓD de sus sentimientos hacia el maestto O compaflcros. 
Además se ~ perseguido, hostigado O rec:hazado. Si el niño no ha supendo la etapa de separación y está 
preocupado por fantasIas de abandono mall:mo.nopodrálimcionaraden.ad......lle y podrá desarrollar fobias a la 
escoela (IsaIas el al 1976, p. 99). 

Estas vmiables de condoeta _ definidas Y analizadas m el capitulo seis. 

En las sociedados mMera •• y citadinas, la iIdogración de la mujer ala vida produetiva, ha hecho que los 
nive1es de limpieza, nutrición y alidado de los niñ~ ya no estén _ por la madre, como antallo solía 
haeerse; se uIiliza el servicio de guard<rfa Y otros medios. 

YOIbutg (1985), comC01a que se hao hecho ........ acionts = niños criados en ~ con aquéll".' 
que hao crecido en el hogar al lade Y cuidado de sus madn:s. Los resulllldos indican que los niños de gu:irderfa 
timdeu a ser más seguros e independimtes Sin embargo, en pruebas de inteligencin obtienm menos puntuación, 
debido quizás, a que hao expaiInadado menos 00DlaCt0 individual Y hao terlido menos ensef!anza por parte de los 
padres. No obsIante, estas diftreucias disminuym con el paso del tierapo. Los niños d. guarderías no estén más 
deprimi~ ni al)gnstjad~ ni son más teosos u hosIiles que los niños aiados '" casa. La disponibilidad llsica del 
tierapo completo de una madn: en casa, no es garnntia de su disponibilidad emocional para el niño, en espccial si 
ella está n:sallids por !etl« que quedarse entre cuatto paredes. 

Por otro lado, en n:1aci6n a la disciplina impuesta por los padres, Hoflirum (1970; citado en Newman 
1991, p.300~ concluy6 hacia un mismo resultado en el estudio de una variedad de áreas. Hace énfasis en las 
distintas tI!cnicas empleadas por los padres y los resulllldos obtenidos en la condoeta de los niños. Además, afirma 
que gooorakn<nto la discip1ina puede ser de los dos tipos siguientes: 

1. Disciplina asertiva del poder.- La aserción do poder se refiere a castigar llsicamente, gritar, """"""'" 
con casIigoo. O rea1imr l!Cciones para impedir la acción, 
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U. Disciplina psicológica.- La disciplina psicológica a su vez se divide en dos categoóas: a) Retiro del 
cariño y culpabilidad; b) la inducción. 

a) Retiro del cariño y culpabilidad.- Se hace énfasis al niño sobre su necesidad de dependencia con 
relación a sus padres; y su condicionamiento de amor a la buena conducta del hijo. El retiro del cariilo se manifiesta 
principalmente al hacer que el niilo sienta vergüenza o bien negarse 11 establecer comunicación con el nmo. 

Hotlinaa (1963; citado en Newman 1991, p.300), el efecto del retiro de! cariño estimula la necesidad de 
aprobación que tiene el nulo y aumenta su ansiedad por las expresiones hostiles, resultando niños más bien 
angustiados por las expresiones y los impulsos. propensos a someterse a la autoridad de los adultos, pero estas 
actitudes no son morales, en la medida en que su contenido conoeplUa\ disminuye (el nil10 00 sabe por qué 
refn:nme de tal o cual actividad) Y aumenta e! nivel de ansiedad por las consecuencias externas (retiro del cariño 
de los padres). 

b) lA inducción .• Consiste en es explicar las consecuencias de la actitud del niilo para el mismo, y pma los 
demás séanse de su fiunilia, o una comwlidad mayar. Incluye también sugerencias de cbmo se podrIa manejar de 
mejor forma. sin reclamo, el conflicto por la conducta inadecuada que tuvo. Son factores importantes para el 
desarrollo del control interno, e! modelo de los padres y la importancia que éstas dan alas actitudes positivas. Para 
que las niños puedan corregirse se necesita que conozcan qué conduoIa es la oprapinda, Y que debe batee para no 
asumir las acciones impropias. 

Hatlinaa (1970; citado en Newman 1991, p.30n en la mayoría de los caso~ e! usa frecuente de la 
aserción del poder se asocia con un débil desarrollo moral, por su parte, indocción y afecto, van wlidos a WI sólido 
desarrollo mornl. mmque esta relación no es tan fuerte ni tan frecuente a través de todas las edades, como es la 
relación negativa de la aserción de poder. 

Anlhony (1970); ChWllSl (19721 (citados en Newman 1991. p.3011 manifiestan que los oiftos en los que 
si utiliza frecuentemente la técnica de aserción de poder, denotan a110S indines de agresividad. 

_ (1964); Aranfreed Y Reber (1965), (citados ea Newman, p. 301), consider.m que el castigo lisico 
frusttu al oifto y crea mayores impulsos de agresión. Que los padres que corrigen a sus hijos con castigos flsicos les 
sirven de modelas de conducta agresiva Asimismo, que los padres que castigan la agresión que sus hijos cometen 
conlm ellas, pueden en otras circunstancias aprobar Y premiar la agresión cometida contra otras, lo que causa 
desorientación. Además., indican que el castigo fisico puede inhibir la conducta si se usa en el momento en que se 
está iniciando la conducta no deseada. Este tipo de castigo es Wl condicionamiento de evitación Por ejemplo, si se 
les deja o so~ los oiftos acostwnbradas a ser castigados dirigen su atención a algún objeto, pero C1WDdo se castiga 
después de que ha ejecutado la acción; el castigo lisico no ayuda a que disminuyan los impulsos agresivo~ sino que 
ineluso poede propiciar que llUlIleD/eD. 

Según Newman (1991), de acuerdo a diversos autores, las fmnilias que utilizan la indncción se podrian 
clasificar más como democn\ticas, que como auJOritarias. Estas fumilias procuran brindar un ambiente afectuoso y 
de aoepteciÓD, amplia comanicacióo entre sus utiembro~ y pn:ocupación y tolemncia por los demás (Odom 
S<eman Y Newbrouht, 1971). Los niños de estas familias, soo generalmeate sociabl~ seguras de si Y respetuasos 
con los demás (Bammind. 1971). 

Newman (1991), presenta las considernciones siguientes: 

Primero, es dificil encontrar padres que utilicen W1 sólo método de disciplina que excluya tot1lmente a 
otras. Los esI11dios clasifican a los padres en una u olm eategoria porque se reoonocen con el método de diseipliaa 
que más utilizan. 
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Segundo~ las técnicas mencionadas, pueden observar transfonnaciones con el tiempo. Puede haber padres 

que utiIic<n el método de aserción de poder dunmte la primera y la segun<L, infancia, debido a la dificultad de 
comunicarse vabalmente con los nifios. Posteriormente. durante casi toda la segWlda infwtcia, es posible que usen 
la técnica de retiro del carilla, debido a que el desarrollo intelectual del niño, no pennite aun que entienda 
explicaciones complicadas. Tan pronto como es posible, utilizará la inducción, y los nifios pueden empezar a tomar 
en cuenta las oon.seruencias de su conducta. 

Tercero; los nitlos suelen ser muy scnsibies a las expresiones de desaprobación de los ~ lo que 
significa, que las condudas del niño pueden ser reguladas en su mayoria con WI múúmo de intensidad adulla. En lo 
general. tos niftos saben inmediatamente de alguna fechoría que han realizado. En este momento. 1D1 castigo severo; 
o avergonzarlos, sólo provocará ansiedad en vez de estimular el conocim.iento por parte del niño de Wl Ileto 
inaderuado. 

N""""", (1991), =liza las siguientes conclusiones: 

a) Si la disciplina no logro corregir una determinada conducta y si se utilim el RÚsmO castigo varios veces; 
eso significa que para el niilo ese tipo de disciplina no tiene sentido. Si un patrón de conducta-comportamiellto 
inadecuado y castigo se repite invariablemente. se supone que el nifio sabe cuál va 8 ser la consecuencia de su 
conducta, y no la considera negativa Un ca<ligo es efectivo, sólo si logra reducir la posibilidad de nna condUela 
particular. La disciplina proporciona al niño, algunns métodos para controlar su condnela. 

b) Podría afirmarse que nadie puede estar satisfecho con una conducta basada únicamente en la disciplina. 
Los elementos positivos más importantes para la conducta moral, deben provenir del ejemplo de los padres y los 
vínculos con el nifio, Y del crecimiento de las relaciones en las que el "yo" se va afirmando. 

e) El principio del desarrollo moral ocurre, cuando el nmo está intentando los primeros esfller7.os para 
conocerse y afumarse a si mismo. Es significaJ:ivo que el egocentrismo del niño, sólo Uesa a cuestionarse con la 
inducción orientadahaoia los intereses de los dewás. 

Las influencias culturnles en el desarmllo de la mornlidad, son impor1antes, ya que el objetivo de la 
ednc:lción moral es tr1l!lIr de ayudar al niño para que aprenda a controIor1os impulsos ccnsidenu10s negativos en la 
sociedad, Y paro conu:mar a tener actitudes que la comunidacljuzga como ideales (TurieI1975; citado en Ncwmmt 
1991. p.303). 

Newman (1991), considera que al pensar en el desanollo de In mornlidad, se deben tomar en cuenta dos 
dimemiones de la cultura: 

1) Según los disIimns culturns, C><isten dif=ncias en la severidad, ante las transg¡osiones dunmte la niñez. 

2) La cultura tiene diferencias en el grado de consistencia con que se muestmn las nonnas morales a los 
niñOs, y hay cu1tunls en las que se les presentan distintos patrones de conducta. 

Tambi/n, comenta que en el sistema soviético de educación mornI. babia nn panormna compuesto por 
objetivos, actividades y técnicas de premios y ca<ligos, con lo que el niño "" altamente sociaIWdo e inc:lpaz de 
reaIiznr conductas consideradas como antisociales. El patrón estaba construido sobre la base de nn profundo nfecto 
paterno, Y la disposición de n:timr el afecto para obtener la obediencia. Existe relación entre la severidad de las 
prácticas de socialización y la consistencia de los valores morales. Cuando el nifio se encuc:ntra frecuentemente con 
modelos que siguen la misma conducta y que expresa aprecio por los mismos valores, se requiere de menor 
severidad para evitar las desviaciones- La desviación resulta más obvia, por oponerse • la coadncta que siguen la 
mayor parte de los que fonrum esa sociedad. En cambio, cuando hay multiplicidad de valores, awnenta la 
severidad de las "",ciones. Para asegumr la interiorización de los valores que les interesan, los padres necesitan 
COOlCDZ8f antes a impulsar ciertas conductas y a refrenar otras. Cuanto más clara sea para los padres la sociedad en 
la que viven, impondnín un m~or progrnma de castigos y premios. Además, establece que los sentimientos, como 
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el de confianza, el temor de pmIer el cariño o la culpabilidad, se generan por la combinación de la cordialidad y de 
la severidad de la disciplina paterna. 

Asimismo, lo importante con relación a los sentimientos, es que una vez establecidos ticndm a 
peq>etuarse. Si un niño tiene sentimientos agradables, asociados con la imagen de su padre, el recuerdo de su 
madre, puede resucitar incluso, si alguno no está ptesenlll. Igualmente, los sentimientos negativos funcionan de la 
misma manera. Los sentimientos asociados con cada lema que implican aspectos socioemociona1es, depeodeo de 
l. interrelación y de la diversidad de infonnación CIItre el niño y los adultos de la fumilia 

Newmaa (1991), afinna que algunos niños en so cnpacidad pom integrnr infonnación, experimcías Y 
emocioacs, vao • responder • un complejo de estimu1os, que serán más dominaoIes; otros teruler.in • ser 
dependi ..... de sos padres. La individualidad de cada niño se reflejará por la inteosidad de cienos sentimiemos, m 
la flexibilidad con la que integrará nuevos puntos de ,isla, o en la creatividad con la que va • maoejar los modelos 
pom obteoer sos propios objetivo~ En las sociedades en las que hay gran diversidad de infonnación y multiplicidad 
de grupos con distintos papeles, la individualidad propia del niño, ti"". que actuar como fuerza, en el maoejo de 
los contenidos del desarmllo socioemocional. El juego y dibojos simbó\iros son el I~ como medio de 
comWlicación del niño, pam expresar sos expetimcías intimas e interprolalivas de los sentimientos de los derruís 
Muestrao como ellengwge puede servir pom modificar la agresión o reintaptetm situacinoes que produ .... enojo. 

T8fIIbilll, afuma que la sonrisa, es la comWlicación no verbal de un estado do alegria, satisfaoción y agrado 
y se ptesenlll oon la preseru:ia de personas u objetos fumiliarcs, lo que m_ los logros cogaoscitivos cuaodo se 
produce placa". Cada aspecto del desarrollo socio-<mocional tiene IDI componeo1l: cogaoscitivo, desde .1 nivel más 
simple de ponerle nombre • un sentimiento, basIa los más complejos, necesarios pom formar un juicio moral. El 
desarrollo socio-anocional procede, de l. adquisición cognoscitiva de etiquetas, categorias, nlDlD3S y expedDtivas. 

Así, todos los aspectos del conocimiento inlIuyen en el juicio que oIguien hace, o expresa los puntos de 
vista hacia otro; la fantasia, la habilidad pom asmnir so papel, ell1lWll8lI1iento lógico, la comWlicación verbal. P<ro 
también la confumza, la culpabilidad, la simpatia, la aotoestim. y la intuición _ los juicios que se realizan. 
Coneluye que la oonfianza en el desarrollo del papel sexua1 y en el desarrollo moral, se enouentra que las 
emociones, la cognición y las ¡nescripci1DlCS de la conducto son imporIDntes pom el proceso de socia1ización. La 
confianza es mutua entte los nifios y quienes los cuidan. Por su parte, la sonrisa es una conduela inicial, que pcnnite 
la comWlicación entre los infantes y sos padres. En cualquier conducta que se manifieste apego, la sonrisa se puede 
igoorar o impulsar. El proceso de apego consta de cualro etapas: 1) La identificaoi6n del niño con quienes lo 
cuidan y • su vez; 2) La disponibilidad del quien cuida al niño, debe satisfacer sos neoesidades vitales; 3) 
T emtinando con la a1cgric que al niño le cansan las atenciones que el adulto le brinda con su participación en los 
juegos del niño. 4) El establecimiento de una relnción de confianza impulso al niño. confiar en si mismo; le_ 
a saber lo que acontecerá en el medio que conoce. y tomar riesgos en nuevas interrelaciones. 

Asimismo, que el desarrollo d. la confianza depende de las nonnas aJllUrnles que se taJgan pom l. 
cooperación, la intimidad Y la ayuda. El cuidado paterno, que reciben los niños se ve influenciado por los valores 
culturales existentes de autonomia, generosidad y confianza en sus relnciones; también depende de las 
características del grupo fumiliar, de las posibilidades que se taJgan de intem:laciooes, l. calidad que taJgan las 
relaciones con los bermaaos, y l. intmlependeocia existente entre l. fantilia nuclear y la familia extendida; además, 
so historia personal puede influir ro la manera, como forma y establece sos lazos de confianza. El desarrollo moral 
es producto de emociones, juicios momIes y la capacidad de inhibir o iniciar conductas valoradas como morales. 
Esra conducta puede cambiar cuaodo surgen emociones muy intensas, cuaodo se tienen nonnas pom una situación 
particular y enaodo se conocen las conseenencias de dicha elección. Tamhién está ligada • códigos rullUrnles de 
ética y a la manera como se realiza el proceso de sociaJización de los nifios; ayudándoles a que interioricen las 
normas momies con prácticas disciplinmias que les enseiIen las consecuencias de sos aociooes, que time pom con 
los derruís; las relaciones entre niños y adultos que tieoen ottas maneras de pensar Y la oportunidad de ejen:er so 
propio juicio. 
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2.5. E/rol tkI padre. 

El papel del padre en la vida familiar es fundamental como corresponsoble con la madre de la educación de 
tos hijos y para la identificación del nifio en su rol sexual; y en la niila, en la forma en que en el su futuro logre 
relncionarse con el bombre como su pareja Esto, depende de la convivencia familinr que se viva en el hogar. 

Ahora bien. el padre es importante como participe en la elección del sistema educativo del hijo para 
su primer ingreso escolar. con la búsqueda de una mejor adaptación a la escuela que redwu!e en beneficio del 
nifto. 

La r.sponsabilidad de la educación de los hijos, es compartida tanto por el padre como por la madre. 

Para Gispcrt, (1983) la parernidad Y la _dad son procesos complementJrios que se desenvuelven 
dentro de la estruotum familiar culturalmenti est!blecída Y destinada a salvaguardar el desarrollo fisico y emocional 
del nifto. El padre influye más por las _m_cias sociales. Por ejemplo, en una sociedad patriarcal Y purillllla 
tiene principios rlgidos con respecto a su función. Principios que además, se presa1l3Il sin discusión. La sociedad 
moderna ha dado más flexibilidad a la idea de parernidad al punto que los roles Dmnados el cuidado del nifto, son 
in_iodos dentro de la parejo, sin que signifique debilitamiento pare la masculinidad. Asimismo, que la raIz 
biológica de la paternidad se halla en la tendencia instintiva de supclvivencia. El deseo del hombre de sobrevivir en 
el nifto, de su propio sexo está dONlm",tado en ritos, religiones y oostumbres, así como, por Otg3Ilizaciones 
socioeconómicas, lo que • su vez puede sa fuente de futuros problC1118S- Uno de ellos se basa en la competencia 
con el propio padre o con los hermanos; pero el más importante está nelaciouado con las expectativas, que alcanza 
tanto al hijo como ala hija. 

Además, que en el emhanJzo del primer hijo se pone a proeba la capacidad del hombre pare tolerar la 
presencia (aón.-do dentro de la madre) de lDl hijo que es cmonoes, un intruso, si la necesidad de _ción Y 

cuidado por pmte de su esposa se ve disminuida. Otros """'" el alejamiento e incluso el maltnllO .1. mnjc:r cuando 
está emhar.lzada, se origina en esa dqx:ndencia del hombre que aón no está madmn pare encarar su paternidad. 
AJ,gtJlW veces existen motivaciones tan antiguas como profundas, que datan de vivencias en relación con su propia 
madre enWomzada y de los celos y odio por los hennanos que le siguieron. La preocupación de la madre 
anbmazada no sólo se debe al buen curso de la gestación, sino al futuro de su hijo. 

Sandoval (198S1 _ la importancia del papel que desempefta el padre dentro de la familia Y se 
reafinna el hedlO de que los hijos que queden al cuidado exclnsivo de la madre, con la concomitante 
irresponsabilidad del padre, flegan a desarrollar casi inevirab1emente lD1 tipo especifico de pmulogln, es compartida 
tunhién por la madre Y el propio padre con las inevitables CODSCNJencias sociales pare un pals en desarrollo. La 
pareja, dependiendo de cómo se hayan unido, sus componentes y de qué elanauos los hayan llevado • esa unión 
va • podc:r pro=ar lDl nuevo sa, dándole ambos, parte de lo que ellos núsmos fueron. Es tan importante el padre 
pare el hijo, que so importancia se inicia desde que la pareja se \Dle y sus dos componentes desean o na prolongarse 
en nuevos seres y están decididos 8 entregar parte de su vida a ese nuevo ser. C<lIIlO resultado de amor y 
necesidades. Este mnor va a rq>en:Utir en la actitud de la madre hacia el hijo, pues si bien es cierto que durante los 
tros primeros aIIos, la relación simbiótica con la madre es muy importante, tunhién es cierto que el hombre 
interviene en estos primc:ros aftos de vida; desde la concepción y durante el ernhamzo. 

Analiza la autora, que la 6gum paterna, en las relaciones que ésta tenga con el nifto y la influencia que 
sobre él ejma; han de brindarle en todos los aspectos, buenos elanauos pare que pueda identificarse con una 
6gum fUerte, carif!osa y segura. Asimismo, en caso contrario, los rcsultudos pueden sa negativos y pueden 
producir lDl8 relación defectuosa con el nifto. En todo nelación humana existe ambivaIar:ia Y se entiende esIe 
concepto, tomO los afedos o¡JIICStOS de arnor-adio, que constituyen UD fenómeno nnMrsa1 Y normal. Al igual que 
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en todos los ..... humanos hay un ekmcnto de coopeI1lCÍón Y amor Y 0110 de rivalidad Y hostilidad en mayor o 
menor grado. Si e! predominan .. es e! afecto bostiI, los rcsuItlldos van a ser negativos y dolorosos. Si pn:domina el 
afecto amoroso, la hostilidad puede ser neutraIizada y su resultado _ positivo. Si e! rechazo baci. la pmmUdad 
existe antes de la conc:q>ción, si la hostilidad predomina debido. problemas de origen o ~cias del padre. 
sq¡¡muneote aparecaán en su relación c;on e! nifio. 

Por ello, PapaIia y Weodkos (1979), de acuerdo a diversos autores. como Hetherington 1970, la 
emu1ación de los hijos bacia los padres. segón el sexo correspondiente, depende del grado de afecto que 
aquellos les den. Por ejeroplo, los nifios que muesIran un alto grado de IIUISCU1inidad c:onsideran que reaben 
de su padre lUl mayor grado de recompensa y afecto que los niños que no clasifican dentro de una 
masculinidad. marcada y. aparentemente; el afecto tanto de los padres como de las madres hacia sus hijas tiene 
una relación positiva con los altos niveles de femineidad de <!stas. Segón Mus ... y Distler (1959), si e! padre 
es una fuente importante de recompensa. afecto y satisfacción, sus respuestas y características adquieren un 
valor de recompensa secondaria y 01 nifio imita el comportamiento del padre con el fin de "reproducir 
pequdlas partes del amado Y anhelado padre". . 

También, Biller (1969). estudió y evaluó en dos grupos. la orientación de la función según el sexo, la 
preferencia por la misma y la adaptación de esta función; se clasificaron de acuerdo al grado de adopciÓD de 
la función de su sexo )' 8 las madres. según el grado en que alentaran a los niftos el comportamiento 
masculino. 

La tipificación del sexo tiene tres dimensiones principales: la orientación de lo función según tI sexo, 
o como se ve a sí misma la persona, bien sea hombre o mujer; la preferencia por la ftmción según el sexo, o el 
deseo individual de seguir las normas de oonduetas fijadas por la sociedad para uno u 0110 sexo; y la adopción 
de la funci6n según el sexo, o la forma como los demás veo el comportamiento real y evidente del individuo 
masulino o femenino. 

En el estudio se enconlJó que la ausencia del padro parece afectar la orientación de la fimción segón e! 
sexo y la preferencia por dicha fimciÓD en su hijo; pero no causa dailo aparente a su comportamiento abierto: 
a su segoridad en si mismo, su agresividad, competencia. independencia y actividad dirigidas hacia las proezas 
físicas y el dominio del medio ambiente. También, se hace más importao .. la tarea de la madre en fomenlar el 
comportamiento masculino. Con respecto a los nifios sin padre en este estudio, ntientms más alentaran las 
madres el comportamiento masulino. mayor era la tendencia de sus <hijos a preferir los juegos masculinos y 
mayor era la posibilidad de que su escala de masculinidad evidente fuera alta. 

Asimismo, la selección de pareja. dcPcndc la estabilidad fianiliar, el futuro de los hijos y su mmor o 
mayor salud emocional En todo ser homano hay UD anhelo de crear y prolongarse. Pero las condiciones 
económicas y ecológicas están Iimitaado .... ejercicio; y 1levan ala unión del hombre Y mujer a una sensación de 
futilidad Y despenlicio. Es impoItante la unión amorosa y sexuaI. pero eunado DO da fiuto pierde c:onsistencia Y 
permanencia. El sentimiento amoroso y proereativo se diluyen. porque picnic una de sus finalidades y puede 
sobn:venir una sepamciÓD. 

EnIonccs. la madno se """"'SO del cuidado primario y .,..; totnl del bebé, nticntms que la fimciÓD principal 
del padre es estimular y respaldar .la madno; pero que e! _ más impoU8ote para e! bienestar emocional de! 
niño es e! vinculo que existe entte la madre e hijo. Las investigaciones del desarrollo infantil. bao hecho énfusis a 
esta relaciÓD Y que el desarrollo emocional saludable dcPcndc .,..; por oompleto del buen cuidado maIcn1o. Al 
parecer se ha visto influido por paIroDes sociales y a su vez manado por la vida fianiliar. El padre ha sido 
ignorado, .,..; totalmente. Sin embargo, se ha empezado a reconocerle impo_cia para e! desarrollo emocional de 
sus hijos(papa\ia 1979, p. 211). 
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2.6. Co'1flkto de J1IlIH!/es en IIJlamIlill. 

Uno de los factores que puede originar problemas en la fmniIia, es su conflicto de papeles, tanto en la parcja, 
como en los hijos. en su DÚcleo familiar, escolar y social, lo que puede afectar el desarrollo emocional, 
cognitivo, y social del nilIo. 

Ante esta problemática, podria resultar benéfico, la sugerencia de este trabajo, el elegir el sistema 
educativo más adecoado, donde el nilIo encuentre una mejor adcptación, de su ambiente escolar doade halla 
libertad, respeto, hacia el nilIo; que le pudiera brindm la tranquilidad emocional y le llevara a un desarrollo 
intcgnII, que incluso le ayudara a definir y reafirmar su identidad como persona, con el uso de otros modelos 
fuera del hogar. Pero, podria resultar dificil que esto pudiera darse, ya que la elección del ingreso escolar, 
primero depende de los padres; y no es f8ciI que cUas. pueden darse cucnla de la problemática que están 
viviendo; para lograr su outoanáIisis, sobre este particular en dicha elección. 

Yorburg (1985), rcaIi7a un aoáIisis del papcI Y sus conlIictos del hmnbre Y la mujer en la vida familiar en 
una sociedcd CSIadounidcnse, que según la autora se vive en otras parles del mundo contemporáneo. En csIe 
estudio, los hombres y III1!icrcs de la clase media alta tienen mucho _ como ejccntivos de negocio~ 
funcionarios públi_ profesionales, aafitrioncs de varias jcrarqulas ocupacionales Y de ingresos en el gobierno, 
negocios. profesiones y actividades rccroativas. Gen«ahncntc no están ""'lienados. dchido a que no viven el 
bloqueo de movilidad que resulla de una carencia de cdncación fonnal. Los empicados de la clase media alta, 
tmnbién tienen mocha b"bcrtad en sus trabl!jos. Mimtras más alto sea el prestigio de una ocupación, mayor es el 
grado de autonomía en el trabajo. 

Las familias de clase media a11a tienen mocha movilidad en las tres dimensiones, en la social, psicológica y 
geográfica. En lBs relaciones marido-mujer y padres-hijos, tienden a ser ignaIitarias. La autoridad del marido dentro 
de la finniIia se apoya más en los =s que ha logrado, que en la definición cultural. Lo que no significa que 
cada socio tiene lUla autoridad Clractmnente igual en todos las decisiones, en cnauto a qué, a dónde ir, a quién ver y 
cómo comportarse. 

Una de las descripciones más precisas de los modelos de autoridad familiar autoritarias, es el poder; 
influencia y autoridad vorlan con la situación y de acuerdo con lo que se decida y con quien se está comprometido. 
Por ejemplo, los hombres son los principales proveedores para el gnsto de la alimentación familiar, en las casas 
donde se CUCDIa con dos ingresos. GeneraImmte, éstos son quienes toman la decisión de donde vivirá la familia Y si 
se mudarón para aprovechar una nueva oportunidad de trnhajo. Aunque el marido tiene una grnn autoridad pero no 
es aJbitraria, muchas decisiones dehasan en discusiones y adaptaciones mutuas. Es prohable que los argumentos de 
la esposa dominen. si tiene mayor capacitación, interés o inversión en la toma de decisiones. Si ella no tiene empleo 
y tiene más tiempo libre, dcscmpcftará la tarea de encontrar departamento o elegir una casa, escoger mobiliario e 
investigar las poSIbilidades para un viaje. El marido participa en la deci~ón final. 

En la clase media a11a urbana, la relación marido-mujer particularmente entre profesionales, la división de 
las labores doménicas está limitada, más que en la eIasc media b!¡ja; pero no por definiciones culturales del papel 
sexual, sino por demandas de la profesión del marido. La esposa puede delegar los Iareas domésticas a servicio 
doméstico pagado. Annque siguen desempdlando muchas funciones tradicionales dentro del hogar. También hay 
tendencias a considerar su papel de esposa como su primer sIatus en la vida No impor1a el prestigio de la 
ocupación de la esposa, sunquc fuero más a11a que la del marido, no será quien domine en la fitorilia, a menos que 
gane más que él. Situación que es paralela en la clase trnhajadora a11a en donde quizás la esposa tenga un empleo 
administrntivo, pero no gano más que su marido y es él quien domina en casa. 
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La cotDlmi,,";iÓD, en ausencia de psicopatologia, es libre. íntima e intensa entre todos los miembros de 1m 
fiImililIs de clase media alla Esta es una clase de aItu nivel educativo, casi siempre, sus miembros saben utiIim las 
hemunientas verbales y la orieolllCión intelectual que promuevan la introspección Y preocupación por el deaarrollo 
p<I'SOnaI y la h"berted in<üvidnal, dominando las pnicticas más pennisivas de educación dolos niños. 

En la clase media ml8. procuran ten.,.. sus casas mnuebladas con antigiledades, reliquias famili_ de los 
que han penlido su hogar original. Su consumo sobresaIieo/e es alto, en las fiImililIs móviles o marginadas que 
tienen dinero para hacer válidos su _ ambiguos o cambiados por medio de posesiones materiales, como 
dinmanles, pieles, Inlies de disdlo original. autos, etc. Esta clase media a118. especialmente la gente de negocios, 
esta a la vanguardia de .... tipo de oonducIa consumista; limitada sólo por sus medios o por la neccsided oportuna 
de uo dejar a sus superiOlOS en un segundo plauo, si es que son emplesdos de alguna COJ)lOmci6n. Los cambios que 
han habido ... las fiunilias, en las de clase media b;Ua. ahorn, los estudios de esta geo/e tienden • ser más 
disaiminativos, menos desviados y más solidarios. La respctahilided podria ser WI valor básico. Se conserva el 
valor tnldicional de la fidelidad, &si como el valor moderno de ignalded cm1re los sexos. 

En las sociedades indusIriaIes, los papeles familiamJ no sólo cambian rápidmnente, sino se coovie<te ro 
constante, lIIliven;aI Y más intmso. En cada clase social, las fiImililIs expcrimcntan variaciones lBDto en el tipo como 
en l. inteasided del conflicto de papeles. Los papeles soo proyectos o gulas expUcilas o intpUcilas para el 
pensamiento, emoción y conducta que dan a _lo que el individuo puede o 00, debe o no, y tiene obHgación 
o no, de hacer como ocupante de su sIaIus particnlar. En el contenido de los papeles están los valores, actitudes, 
=lcias Y noanas siempre está cambiando Y el número de papeles aumc:rúa constantemente. 

yomurg. considero que los individoos experimentan el conflicto de papeles, oomo aqneI sentimiento de 
estar frustrado o desganado en direoción opuesta, por expectativas no satisfeebas de demandas contnldictorias o 
imposibles, cuando no tienen los recursos emocionales o económicos para dar vida • WI pape~ como el varón 
deseropleado de la clase lnIhlúedora baja que no puede mantener a su fumilia, cuando existen sintnltáneammte 
demandas incompatibles dentro del mismo papel; ped!OS que debm disciplinar a sus bijos pe<O que al mismo 
tiempo deben ser amorosos y afectuosos hacia ellos; cuando los individuos se sicotea desganados por dammdas 
incompatibles de varios papeles como la esposa y madre con empleo remune<ado; cuando las expectativas Y los 
conceptos de papel no son mutuos, como el marido que quiere una esposa que e<tide de la casa todo el tiempo, pero 
que se ba casado con una mujer que quiere una carrera prof~onaI. 

En las sociedades indostrializadas cambia constmtemente el contenido de los papeles cuI_ 
definidos; pero además los medios o técnicas para hacer los diferentes papeles. También aumenta la tendencia de 
que la gente espera más entre si misma 

Las familias de todas las clases sociales, experimentan la teasi6n del conflicto de papeles por diferentes 
razones. En la clase trIIb>1iadora una fuente intportante de conflicto es la carencia de recursos econ6nticos para 
satisfacer sus obligaciones del papel que le corresponde. Otro problema es la supervivencia de los valores 
ttadicionales en circunstancias en las que ya no son apropiadas. Los nuevos valores en el matrimonio, como la 
compafiía y el compartir en forma Intima experiencias psicológicas, que son incompatibles con definiciones 
tradicionales del papel sexnaI. TodavIa fumes entre los ntiembros que prescnben la separación de intereses y 
actividades de marido y esposa En la clase media, los problemas econónticos presionan menos, los ntiemhms de la 
familia aceptan la tradición con más dodas Y pn:gnntas Y reaIizJm más experimentos para satisfacer sus 
obligaciones, por ejeorplo se experimenta la mntemidod como una crisis. La mujer joven de educación colegial, 
independiente y acosnunbreda a la libertad Y experiencias variedas puede darse cuenta de que las demaadas de una 
maternidad continua Y las restriociones de una responsabilidad total de veinticuatro horas por otro individuo, son 
incompatibles con sus lUlte:riores experiencias sociales y valores, así como con su personalidad 

Entre los profesionales exitosos no son raras las semanas de sesenta a ochenta horas. Las demandas se 
traslapan entre sus papeles y es probable que sean fuente del conllicto. Es dificil satisface< los requisitos 
emocional .. del papel del marido Y esposo, pe<O no debido a las definiciones tnldicionales del papel de la 
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m""",Jinidad, sino porquc el Iianpo Y energía empicados ~ poco tiempo para satisfaca las obligaciones 
fiuniliaros. 

En la clase alJa, el fmniJismo y la depmdeucia económica y prolongada de hijos. hijas adollDs, inclusive 
hasta de edad mediana Y todavía más, o hasta la muerte de sus padres, es incompatible con los valores modernos 
del iodividoalismo e~. 

El papcl de oompafIfa, que es común para las JIll!Í<'reS de esta clase. nccesifIID que se conserve como 
persona interesante Y sexlIalmente estimulante durante toda su vida Esto resolta lID logro dificil de obtener, 
cOosidcrando el lIlIIIl<IIIo del periodo de la vida, la ancianidad abrupJa que sofren las mujeres después de la 
meuopausia. la carau:ia de 1DI8 base """"""anal ItmUIlUdda como fucoJe de inIaés cnttq¡a y !COlaS de 
c:ooscrvaciÓD Las aCIividades al SJ:IVicjo de la oo¡mmidac! que oti1imron las capacidades personales de las mujeres 
de los SIlIiUs más alJos en el pasado pasan cada vez más, en las sociedades de desarrollo JeaIOlógico a mauos de 
profesionales y al esIado de bienestar. Las mujeres de cIasc media que viven en la etapa del Dido wclo, coo tiempo 
libre Y lIÍllgtmIl inclinocjón para el empico IQllmxrado, se c:nftenJan al mismo problema. 

2.7.Dlvo,clo. 

El niño frente al divorcio de SIIS padres. sufre un impacto emocional muy graode, que le pc!judica en difOielllC 
medida, según sea la edad del bijo ca que se presenta esta scpanIciÓD. 

Como los padres viven una crisis emocional. porque es una ruptura de sentimientos que se han ido 
gestando poco • poco. Los bijos, como DO comprenden esta siJuación, puedeo sentirse culpables; y como 
resultado encontramos niftos con problemas en su núcleo familiar. escolar y social Niflos miedosos. ansiosos 
y demás cousecuencias que alJeian su conduáa, y desarrollo eo todos aspec!OS, que impiden o lo acelClllll por 
el cambio que se realizan en l. esIiUcJura familiar. 

Pero, cuando la pareja no llega al divorcio por SUS probtcmo.s, encontramos que se convierte en una 
fIImilia disfimciooal. EnUloces, el conocer la problemática familiar del niño, V8 pcmtiJir optar por uo sistema 
edocativo, de JeSPdO, que fomente su autoestima y le brinde la seguridad emociooat. social y culturo! que 
necesita, no como UD medio terapéutico, sino como un apoyo en su educación integrnJ.. 

A,juiriaguam y Marcelli(I984). aoalizan que en pocos aftos esmdlsticamenJe, el divorcio se ha convertido 
... UD hocbo social que cada afto lIUIIleIIla aln:dedor de un 6%. Las causas son variadas: sociales, económicas, 
_es y ~ debido a la """"'""" Y nlpida evoluciÓD de los papcles m ... ·"lino y fc:malino eo la sociedad 
occideolal. COJlSl'QJeD"""""Je..eI1o ha a1Octadoa un eIcvado lIÚil1erO de niños. Este _ posee la veoIl\ia de 
que el bijo de padres divorciados, ya DO sea 1DI8 siJuación de cxccpción, por 10 fIID!O mtonnal (en sentido de 
nOtma). Pero, que implica mt8 ~ de dificultades diversas. 

Las cüias estndisIicas rDIICSInm que el divOlcio afectl a todas las cIascs sociales, lo más tiocuam: es que 
después de la separación o divorcio de los padn:s. los niIIos sean conlindos a la Ollldio (custodia de la madre 8So/~ 
del ~ 10"/~ otros S%). 

Asimismo -. las difi"dJndes que pIOSaJ!a el hijo de padres divorciados son variables En 1DI8 

poblociÓD de coosaba psiqum¡rica se obseiva 1DI8 _IOOiÓD lIID!leIOSS de padres divorciados, pero hay que 
dif .......... enIIe el divorcio, como prooedimiento juridico y la dcsavenencia, como intanociÓD fumiliar. La 
dcsaveueocia patema sobre todo caando incluye • los hijos, constiJuye un _ de IDOIbidez..-te superior al 
divorcio. 
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RU1teI: (citado en Ajuriagw:na y Mm<:eIIi, 1984, p. 364), sostiene que la aparición de los trastornos del 
comportamiento está mucho más c:onelaciooada con la cxi-.:ia de la desavenencia paterna. que con la separación 
a largo plazo, el principal factor de tmstomo no es la sepamción en sí. sino la discordia fiuniliar a menado asociado 
a la sepamci6n. Cuando el niño está sumergido en el seno de 1Dl conllicto Iiuniliar, 1Dl factor de pronóstico lo 
constituye el mantmimiento de una buena relación con uno de los padres., aquéllos que tenúm. una buena relación se 
baI1aban en parte protegidos contra los efectos nocivos de la discordia fiuniliar. Además. no parece existir 
difen:ncia significativa en el hcclJo de que la buena relación se establez<a con el padre o CCD la madre. Los efectos 
más pajudicieles se observao cuando el conllicto paterno procedente del divorcio es extenso, sobre todo cuando 
incluye a los niños y les impide tener 1Dl8 buena relación tanto con la madre. oomo oon el padre. Puedeo ser 
utilizados como testigos o rehenes; convertidos en responsables en la desavenencia o en cómplices o en oonfidentes 
de 1DlO de los padres. Puede pedírseles que sustituyan a 1DlO de ellos, o que anden del que está deprimido (niño
medicamentu). !'<ro, mucho más qoe 1Dl divorcio en sí. la desaveoencia y el 1_ que el niño ocupe en el 
desacuenlo saán los que influyao en las evolociones patol6gkas. 

Ajuriagw:na Y Man:elJi (1984), alinnao que los trastornos que ~ esIos niños de padres divorciados 
son: quejas bipocondria<:as accesos de angustia. episodios de anomáa o de insomnio, ttastomos del 
compot1llmiento (robo, fug¡¡), fracasan, desintaés esoolar, estado depresivo, _ neunItioo, ele. Puedeo 
observarse todas las condudm patológicas. pero ninguna es especifica, lo qoe significa que el desacuenlo paterno y 
divorcio seao en ténnino. epidemiológicos, factores de mórbidos y vu1nerabi1idad general; Y no facton:s 
etimológicos precisos. Para .... entendido cada síntoma. debe ser redituado en la historia fiuniliar del niño 
analizándolo al función del nivel alcmJzado en el D1Ot1laIlO dd oontlicto y/o separación. Rara vez, el niilo se 
mantiene tiKn de la desavenencia, habrt.,a1mente participa activa o pasiV1lDlOll1e. Los efectos son variables en 
función de su edad. su madurez y su sensibilidad. Asimismo, la discordia oonvierte al niño en lID elemento activo 
de la pareja. introduciéndole más o menos, dim:tmnente en la intimidad de las relaciones paternas; con la 
resIizoción r_smlrtica que puede afectar Y refurzar o reactivar la problemática edípica. Ver cómo sus padres se 
enfrentan. discuten y se separan. puede c:oostituir la realización de tul deseo W,.'agJtá'ico inoestuoso~ separar a 1010 
de los padres. para poseer al otro. el In!! nnatismo psíquico sobreviene cuando la realidad sale al encuentro de la 
fantasIa. El niño en lID periodo edlpico O cuyo conllicto edlpico se ha eternizado (particularmente, la adolesoencia), 
se sialte culpable de la discordia parema 

Además. anaIimn. que la sepamción de los padres tiene ef<dos diversos en el niño, '" el mltior de los 
casos el niño oonserva a ambos padres. pero sus pape1es sufion rotundas modificaciones. En el m.,;or de los casos, 
la madre obtiene la custodia y la responsabilidad lega\. micniÍas que el padre se sitúa a disIancia y se desvaloriza al 
menos en los hechos. Si además, el padre se comp1ace en la actilud muy fu:cuente padr<lcompaiIcro, picn1e 
entonces, lo escncial de su papel y sus funciones paternaS- En el peor, de los casos, uno de los padres puede 
desaparta:r tr4a\m"'te y el que permanece en el niño no le da. sino informaciones parciales y tiecuentem_ sobre 
los aspectOS más negativos de la pcnooa1idad del padre ausente. 

Dogas (ciludo en Ajuria¡¡uerra, 1984, p.366), menciona haber observado que las peI1uIbaciones son tanto 
más importantes, cuanto más pequeño es el niño en el momento de la sepamción Y cuanto más irregulares e 
imprevisibles las visitas del padre en última insumcia, la ausencia de visita puedeo ser menos perlUIbadora que la 
irregularidad. 

1.8. EI/újo tk IJlIlll1Jlre soliera. 

El impacto social y familiar que tiene el hijo de la madre soltera, lo tiene no sólo el nifto, sino también la 
madre. ya que todavia puede ser discriminada y señalada, aún en los tiempos que estamos viviendo. Es una 
carga emocional que ambos reciben. 
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La madre soliera vive su soledad y abandono del padre, donde el hijo se puede sentir culpable por 
dicho abandono. Donde la mujer tiene que afrontar y vivir un doble rol, el de ser madre y padre • l. vez. En 
algunas mujeres, ese abandono del hombre. su maternidad, les puede ocasionar malos seotimientos hacia él Y 
proyectarlos hacia .. hijo. Sin embargo, otras, suelen salir adelante ca l. fonnación de sus hijos y de eUas 
mismas. 

El impacto de esta situación familiar, repercute eo el desarrollo emociooaJ. cultura1 y sociaJ del niño 
qee le puede ocasioDlD' problemas do divem indole, y que se reflejan en la escuela Para eUo, seria 
reoomendable la elección de UD sistema educativo, donde se pudiera contribuir a superar dicha problemática al 
elegir aqeél donde esista el respeto, amor y le brinde un óptimo desarroUo cognitivo, emocional y social. 

Ajuriagu<nay Mara:lli (19841 sosIÍCDCIl qee la evolución de las costmnbres sociales y la lega1im:ión del 
aborto en a1gunos paises han venido ha evitar el problema de los niños oacidos de madres sol ..... HasIa hace 
poco, en la mayoria de los casos, la madre solh:ra tenia qee 801mir su culpa quienes procedlan de familia modesta 
o pobm, romplaa relaciones con sus padres, viviende en la soledad hasta en la reprobacióa social. 

Agrega el autor, qee elllÚlDaO de nacimientos fucm del matrimooio ha 1IUIDaIt8do, 8UO cuando muchos 
niños fucm del mattimonio viven de becbo con una pareja como padres (unión libm, matrimonio despub del 
nacimiento 1 gran cantidad de mojeres CIl un e\iroa de militancia feminista eligen cada vez más, y declaran 801mir 
su status de madre soltera. Debido a 10 reciente de esta evolución no se tienen todavfa evaloacioucs adec""''', de 
los profundos efectos producidos en el niño. sicudo evidmtc su difemtcia de la situación sopm1ada por la moj ... 
joven y pobre., abandonada por SU amigo Y SIl familia. más O menos conscientemmtc hostil y rechazante hacia el 
hijo responsable de ello. 

Estadlsticamente se pn:scntan datos obtenidos en la casa materna1 Choler: algunos datos, la mayoria de las 
madres solh:raS (menores de 15 alIos) prooodeo de ambienJes poco favorecidos. Bru Y Col (citados en Ajuarigw:ml 
y MarceIli, 1984, p.368), sostienen que el 5% proviene de fiImilias unidas Y comprmsivas; 50% de familias 
perturbadas. más o mcuos desunidas; 28% sólo _ con uno de los padres. habiendo muerto o desaporecido el 
otro; 15% son h_ o han vivido largo tiempo en una institución (conducidas por mandato judicial). El nivel 
profesional es también muy modesto, (peonlge, obreras ""P""ializad" empleadas). 

El pasado de las madres soltms es rico en carencias y en múltiPles fracnsos, fiOCIki""'IHl", el erobamzo 
implica una reaccióa de conh:<tacjón familiar y un ensayo de afinnacióa personal. En el plano psiquico, el nivel 
intelectual no ofiece niugún dato especifico; por el contrnrio. el equilibrio afectivo es mediocre S08 habitua1es, la 
inmadw'ez, la impulsividad Y labeh:ra o autoag¡esividad (tcotaIiva de suicidio). 

Asimismo, qee el clima psicológioo predominmdc durante el erobamzo depende del nivel de organización 
psíquica y de los fantasmas jnoonscimtes de las ~ pero en cxmjunto el nülo esperado se sitúa de antemano en 
Una problemática edJpica, no reSulta tulalmente; sea satisfilcción directa del deSeo edlpico (un hijo del padre), sobre 
todo cuaado la madre célibe, ooatiaúa cen:a de los padres. sea rivalidad con la madre sin poder pemtitirse una 
sexualidad independi_. El parto suele experimentan¡e oomo una ruptura. no como unaooatianidad de la ""P""ie 
o del grupo social. Ello implica, las fiOCI!Ientes desoornpensociones transitorias (estado de estupor ansioso) en el 
momento de dar a luz. 

La viru:ulaeión de las madres con sus hijos es con frecuencia mediocre, sobre todo si no reciben algún tipo 
de ayuda _ y psiool6gica 

En los casos favombles, los niños pareocu seguir UD desmroUo nonnal. En una casa de maternidad, los 
niños ..... 5 Y \3 meses tcnfao un ooeficieote intelectua1 normal incluyendo aqeéllos, cuya madre era débil. 
Posiblemente, la rcsponsabilidad deha atribuirse a la calidad de los cuidados y al medio afectivo, tantu a lo qee 
respedD ala madre como al niño. 
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Cuando la madre ha sido abandooada o JcluJsa todo tipo de ayuda, el nifio se haJ1a fia;ueotemente '" 
situación de abandono o de desamparo. Launay (citado en Ajurrieguena y Maroelli 1984, p.370),la madre rehusa 
separan;e tollllmente de él, sobre todo rechaza el abandono o el emplazamiento educativo estable, pero se muestra 
incapaz de 0CIIpIII!e regulannente del nifio, ins=ion .. institucionales, cambios de nifi .... hospitalizaciones, -
que oooduan a cuadros de careucia aónica 

AjuariBguena Y MaroelIi (1984). recomierulan. a! menos para las tnadm; soItaas que no haa escogido 
delibcrndamente está opción una asistencia lenlpéutica. En Francia, salvo exoepciones. las casas de _dad 
acogen alas madres y a SIIS bijos sólo durante a\gunos meses, cuando mudIo durante un aIIo, madre e bijo se hallan 
sin ayuda en el momento ea que ésIo se precisa. Además, el número de nilIos ahandunados a! ....... ha disminuido, 
debido a varias razones: al aborto que se pno::tica, ala ayuda materiaJ que se ha propo¡cionado alas madres solteras 
y que existe una menor presión moraJ sobre e1las Cwmdo suoede un abandono precoz, es intensamente 
desaprobado, este hacho Y .. muy dificil de superar por las jóv ..... tnadm; en el periodo post-parto. Launay 
(citado en Ajuriaguena y MaroelIi 1984, p.371) comenta que fuq.e",",_ sé rehusao a abandonar a! recién 
nacido, pero inmOOiatammte después. se muestran incapaces para criarlo; de esta fonna se llega a1 abandono 
progresivo o a! desamparo, de nilIos de 24 aIIos que sos victimas de separaciones mú\tiples, de careucia afectiva, 
cambios reiterativos de cuidadores, emplazamientos temporales y _vos en las instituciones sociales 
_ciales. 

Para SaadovaJ (1985). la pareja, .. primordial para el fimcionamieoto no sólo de la familia, sino de las 
instituciones y el Estado. El origen de la vida en la InIdición Y la historia es inqui_ ya que la unión de dos ..... 
puede ocasionar la procI<IICÍón o la ~ pues 00 se puede concebir ningún movimiento vital si el homlm: 
sufre de pmfimda soledad. Se nccesila la oompaII1a, la inspiración n:aJ o simbólica de un oompaIIero que motive 
las occiones de la humanidad en el quehacc:r cotidiano, o cm el quehacc:r futuro. Aún en la soledad innma que 
produce o ooaduce a la locura, existe "el Otro", el olro al que aeamos, porque el estar solo .. insuftible y neva ala 
muerte. El se< humano necesiJa del otro '" la salud Y en la enfcrm<dad. El ... humano DO puede estar solo. Si 110 

tiene pareja, la inventa, la busca, la encuentra en el oompaIIero scxuaJ, emocional, imclectual, de feehorlas, de 
bierumdanzas o de muerte, para repeIir con él la diada original madro-bijo; o para reparar con él aqueno de que 
careció. Si la vida no pmporeiona el compallero nonnal y deseado, el amor el anhelo, o el odio y la veogama se 
deposilaO en un sustituto. 

La familia, la ..caela, la nación y el mondo consIituyeo el mnbiente del nilIo, desde su nacimiento influye 
progresivamente en su formación social La familia con todos sns integrantes (padr<s, abuelos, tios, primos, 
sobrinos Y parientes en genual). La esruela Y sus componentes (autoridades eduentivas, maestros, aluomos y 
COIDpmleros); los vecinos, amigo~ la gente que fonna los pueblos y las naciones, los agentes infonnativos que 
difimden masivmnente cultura y pmpagauda comt>cial o politica (la milio, la televisión, el periódico, los revistas, 
los libIOS) incluyen diatimnellte en la formación cuJtma1 y socia! del ser humano. 

2.9 Conc1uslones. 

Lo familia es el primer factor ambiental que influye en el desarrollo del niño, y el efecto de su dinámica familiar 
juega lID papel de máxima importancia; Y los métodos de disciplina que utilizan los padres para educarlo, son 
ddmnirumtes para la formación de la personalidad humana. Porque en parte, de ello se derivan diversas variables 
de condIIcta que van confonnando. Existen varios tipos de familia, de acuerdo a sus caracteristicas. También, los 
nifios presenlaO pmblemas edneatlvos de diversa indole que se derivan en algunas ocasiones de la lidia de annonia 
familiar, de los conflictos en la pareja, el divorcio y el bijo de la madre sol ..... entre olro& 

La familia Y la esenela sos in .. doPendientes. La familia delega en la _ la responsabilidad de 
desarrollar las capacidades de sus bijos; y le 0I0!g8 el derecho de calificarles su desempeño. Cada nifio contribuye a 
su experiencia escolar manif_ curiosidad, deseo de explorar y cuesti"",",,, IaOIaS ineógnilaS para la evolución 
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de su capacidad de "'tendimiemo e integración del mundo que le rodea. Las difm:ocias individuales de 
in1digencia, de motivación, de leWpa ammto Y de talento, son la causa de distintas respuestas Y distintos niveles de 
éxito '" cada actividad escolar. Los niJIos im¡xmen en cierta medida, sus flmtasfas y deseos de triunfo a la 
c:xperimcia esoolar. También CIlcuemnm '" la escuela como un lugar dunde puedm relacionarse con amigos, 
dunde puedm jugar Y practicar ciertos deportes, dunde pueden alcanzar un lugar '" elllJUPD de compafteros. 

También, los patrones de crianza de los padres, dan oomo resultado las v_les o caractcristicas de 
personalidad; por ello, se propone a los padres, que 8t1les de dicba elección, analicen dicbas variables, que sean 
compatibles con las que se utilioen en el sistema educativo sujeto a elecci6n, para que redunde en beneficio de los 
nidos y evitar asi problemas posteriores.. 



93 

CAPiTULO TRES 

LA ADAPTACION DEL NIÑO A LA ESCUELA 

3.1. Def/nldón de At/opúJeióIL 

Según Piaget, Ostmiet, Nuttin, Bresson, M!Il"X y Moer (1977). de ocue<do a diversos autores en 1861 Spenca 
definió adaplación, como ''un ajuste continuo de las relaciones internas a las relaciones externas". Para Cuénot 
(195 1) significa un qjuste del OIglIIlismo • las coodicioocs internas y externas, es una idea que implica utilidad y 
algunas veces necesidad. Mientras que para Piaget et al (1977). es entendida por su _ anatómioo o fisiológico 
que ajusta el 0IglIIlism0 a las condiciones del medio en el que vive, o que ajusta a las partes del organismo lUms a 
otras; y también se entiende como el proceso que conduce a estos resultados. 

Para Moos (1976; citado en Newman 1991, p.S3). adaptación se refiere a la capacidad de los niños para 
cambiar como a la que tienen los grupos sociales de que forman parte. Newman (1991). afirma que el principio de 
la adaptación implica que la supervivencia es el valor más impw tanteo 

Azcoaga (1982), define la adaptación, como couccpto cienlifico que presupone una participación acti", y 
creadom del org¡mismo mIto los cambios del mnbiente. De la incideacia de los fuctores ambientales y de la 
adaptación del OIglIIlismo, surge un nuevo estadio que supera al antErior y representa una modificación, una 
transformación, en el qjuste organismo-medio. 

Para Piaget et al (1977), UD organismo n:¡¡¡cscma un equih'brio funcional y _ complejo, la 
eliminación de un carácter inútil o simplemente su modificación. siempre exige lDl8 n:modelación más o menos 
profunda Realiza una definición del ser adaptado, como un ser capaz de sobrevivir, \o coocibe como un ser con 
mayores probabilidades de supervivencia eo condiciones más cuantiosas y di_o As! como,la inadaplaci6n seria 
la muerte. La adaptación consiste no tanto en adaptar al hombre a W1 medio dado. sino en abrir el medio donde el 
hombre florezca, Y consiste evenmalmente eo obtener de la sociedad misma, que = las "descmboc:adtmts" 
apropiadas a ese florecimiento. ' 

3.2. EshIdios sobre la AdIlptaclólL 

Según Piagct et al (1977), de acuerdo a diversos mrtores, el concepto de adaptación unció en el siglo XIX con un 
origen epistemológico doble, que adquiere founa; por un lado '" 1859 con "La TeorIa de la Evolnción" de Darwin, 
Y en 1815 con Laman:k. Por otro, su relación con la biología teórica a partir de 1878 con Oende Bemard 
prosiguiende con el plano feoomenológico y fimcional. 

Piaget et al (1977), considero que dentro del plano fenorneool6gico de la adapIaci6n se abarato las 
dimensiones siguientes del sistema: 

a) Por los caracteres o variaciones moñológicas se divide en: externas como la disposición de los 
miembros, o internas como estructwas de los órganos; 

b) Por la Mologia donde se tienen variaciones cuantitativas y cualitativas del metabolismo, entre otms. 

e) Por el coffipwbUuiento: aptitudes etoeco1ógicas. investigación y explotación de un mnbiente. 
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el) Por procedimieuro téalico, es decir, por 0UJ<Ie1ado y movili=ión del medio, desde la tela de araña 
basIa las téalicas humanas. 

e) Por reacciooes colectivas; por ~Io, desde el simple efecto de grupo basIa los complejos sistemas 
réaJico.cuIlnnIles del hombre (ritos, mitos. sistemas, de simbolizacióo). 

Piaget e! al (1977), esbIblece que la fenomenologia, define el cmnpo Ildaptdivo integrado por es1nItos 
difemues, artiaJlados eotte si, de una manera oompleja que I<qUiere de las algunas obscvaciones, como: 

1) Las dif_ modalidades de adaptacióo no son entidades aisladas: dado que una misma función 
adaptaIiw se actualiza por la lXlIlVOIl!encia de esIaS modalidades La funcióo homeotérmica, por ~emplo implica 
un _ de m"""ismos SIJIlC"P1IOSIO con presencia de tegumentos aislados (morfologfa) actividades 
metabólicas (comp01ramieuro) y la c:roacióo de un medio circundante como protector artificial, (sollllTamiento, 
nidi1icacióo); _ca colectiva, como en el caso del hombre (vestimenta hábital, condicionamientos. Cada uno de 
estos modos adaptativos es muy variable según la especie de que se traIt. Cada uno de estos modos adaptativos es 
variable, según la especie. Eotaldiéndose por funcióo u homeotermfa, a la que consisIe en lIlIIIItmer una 
petJIllIIIQo:ia coetraa1eatoria de la variable ténnica del medio interior, empleando r<gUIaciones capaces de conttolar 
las variaciones provenientes de influencias pemubadoras externas e internas. 

2) Las dif_ vIas de la adaptaci6o, no son 1XlIlVOIl!entes. sino que se interfieren. El COUIpOIramiento 
implica no sólo disposiciones anaI6micas. sino aptitodes de conduela; tambi6o, una adaptación colactiva puede ser 
nociva pam el eqnilibrio fisiológico o COIDpOI1lIDleUt 

3) Cada modalidad de adaptacióo es definida por 1DI medio que es propio de él pam su exislencia Un 
medio interior delimifallo por su anatomia y definido por su fisiologfa, Umwel. o medio de oomponamieuro, 
medio téalico, medio eultuml; Y constituye 1DI sistom&-tapón inI<Jpuesto por el organismo eotte el medio oósmico 
y la vida oe1ular fimdmnmtaJ Su adaptaciÓD consiste en bacer posible la vida en cierto mcdio~ pero suscitando un 
medio ~ eotte el medio geognIfico y el organismo. El aprendiz "so adapta" al _ su medio de 
oomponamiento en funcióo del medio de las lu:mmúentas y las téalicas (que es él mismo) en olro nivel o medio de 
COUIpOIImniento Ildaptdivo. El macho joven adapta su ins!into sexual a medio colectivo, al _ su medio de 
comportamiento; y adapta su medio fisiológico n _ adaptlcióo de comportamienlo. Toda adaptlcióo concreta, es 
una adaptacióo ala adaptaci6o, más que adaptacióo al medio. 

4) Análoga observacióo so hace respecto de la ambigüedad de la expresióo adaptacióo a un género de vida; 
por ejemplo, c:uancIo hablamos de adaptación al vuelo. El vuelo no es una entidad en si a la que las aves deben 
adaptarse, sino el vaeIo es en si mismo, adaptaci6o, compmlmniento Ildaptdivo y el que viene a definir 1DI género 
de vida, Y está vincuIacIo a las condiciones anaI6micas y fisiológicas de la especie. El vuelo, es el CCIljunto de 
adaptaciones coadaptadns. El ~o no ,tione que adapIme a 1DI género de vida, sino define su género de vida como estatuto. -- - - - -

En 18711 Bcmard (cif8IIo en Piage! el al 1977, p.22) propuso que el sistema biológico so presenta como 1DI 

sistema capaz de asegurar la ~ Y la pennanencia de ciertas propiedades de su medio interior. Llamó 
homMSh!sis ala capacidad de los seres vivos pam _ la ~ de su medio imano. Horneo significa 
similar y SIasis posicióo; es decir, bloqueo del cambio. Fue basIa 1929 que Canoon (cifallo en Nava-Rivera 1976, 
p.90) demosttó e hizo rosurgir el concepto, en su obra "La Organización pam la HomoosIasis Fisiológica" en la 
que indica que la n:sisIencia de los seres vivos a los cmnbios del medio externo es una prueba de la organización 
adaptativa esIabilizadorn, que junto a la oposición o las perturbaciones procedenIes del interior detennina la 
homeoSlasis; pues el maIeriaI cambiante de que están eonstiruiclos los seres vivos más evolucionados ha aprendido 
a _ su estabilidad, lo que hace posible las funciones y su desarrollo evolutivo. Sin cmbmgo, a la eonsmncia 
del medio imano no podemos llamarla oquiIibrio, ya que esle concepto sólo se puede emplear en los esIIIdos 
fisicoqufmieos en los que se c:onoc:a! las fiI<rnIs que intervienen en 1m sistema cerrado. Como los procesos 
fisiológieos se mantienen coordinados por fiI<rnIs Y fuclores muy oomplejos y caracteristieos de los seres vivos, se 
denomina horneoSlasis. Toda adaptacióo es una horneostasis. de homeostasis. 
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Según PilIget et al (1977) an1eriOlIllalUo parecia razonable definir el ser adaptado, como 1m ser capaz dA: 
sobrevivir; pero que seria mejor decir, adaptado, como lDl ser que ti"", mayor probabilidad dA: supelViveocia CD 

condiciones más cuantiosas- Pero el coru:q>IO dA: supeIVivcocia o dA: probabilidad dA: supelVivencia, es más 
lisonjero que sisnifi<ativo. La teoria sintética dA: la evolución proporciona sisnifi<ativas prccisi= porque 
_Ieee que la selección adap1aIiva vinaJla las formas inferiores ea las etJp8S primitivas dA: la evolución. a la 
brutal elimjoación del todo o nada, que adquiere progresi_ funnas droconianas o más sutiles; ala selección 
letal que sucede dA: """""" progresiva \UI8 selección competitiva que deja que modos dA: adapIución se 
multipli'lllf'l. diversifiquen y jermquiceo. Este proceso alcanza su punto máximo en el hombre. Nuestras 
adaptaciones nos sitúan en cierto nivel de Equilibraci6n. de acaivación Y de intercambios que va de lo mejor a lo 
peor. En la resignaci6n, la reolDlcia o la desespmción no se sobrevive, menos '" la perseverancia y el mOOr. 

T ambiIn, que el progreso dA: la teoria dA: la evolución pone en primer piano a la genética dA: las poblaciones 
y el ll1IDsporII: del 0Ig8Dism0 individual. la poblaci6n la sisnificación concreta del ooncepto adapIuci6n. Una 
población in natura no se carncIeriza por nn genotipo únioo, sino por \UI8 veriedad geuética oonstituida por un 
nÚDJOro gronde dA: gmotipos definidos. Una suciedad represonl8 \UI8 veridad de adapIuciones que se ,"uali_ dA: 
manera selectiva en función dA: las diversas condiciones en que se halla ubicada la sociedad. Se sobreentiendA: que 
antes que _enes geuotipicas, dA: las aptitudes o dA: las divorsas fOmmlas caractcrol6gicas dA: los 
individuos. La sociedad lnunana ¡epi .... da por solm: los individuos y englobándolos a éstos, lDl8 UIÚdad 
homeostálica. 

Asimismo, que el sisicma binlógico, funcionalmeute iiiiali7ado, revela lDl8 mu\titud dA: desplazamientos dA: 
equilibrio, nwtuamente o:ompcusados. La expresión conttadictoria dA: _ .-bólica es la que convendrla 
a tal situación. Conaetam<Iue, todo proceso dA: adapIución del 0IgIDIism0 (por ~emplo, depredaci6n) csIá 
ordenado por la redegmdaci6n dA: \UI8 péJdida dA: homesmsis (agotlllDienm dA: las reservas); pero _ una 
movilización dA: los recursos que se tradnee en múltiples péJdidas dA: bomeostasis por redegradar (asimilación dA: la 
presa). Toda problemática de adapración se hollará en la inadapración (PilIget et al 1977, p.23). 

3.3. TIPOS de AdoptacItmes. 

Buifon (1707-1788; ciiado en PilIget et al 1977, p.5S), clescribe _ C&8Cleies que 00 tienen 1m3 finalidad 
desde su ponto dA: vista, seIlala como ~emplo, el cerdo tiene dedos enyos bnesos están pedi:"'8I11ente fonnados; 
pero que no le sirveo para nada; sin oegar la adapIución geoetal de los sen:s, "que en e&la individnn toda parte sea 
útil para las 0IraS pmtes Y necesaria para todo". Piaget et al (1971) oonsidera qne si hay ludia por la vida como se 
pensaba y desmca Cuétnot, todo naturista ha podido n:coger espeeímenes mntiIados y ponadores dA: 
malfOllll3CÍones que no han sido eliminadas (PilIget et al 1977, p.5S, 58). 

Piaget et al (1977) menciona que la biologia modA:ma distingue dos actitudes frente a los ."ibutos dA: loa 
seres vivos: Por nn lado, considera que todo _ es útil y ~oso para el 0IgIDIism0; Y ante todo no deben ser 
pe¡judiciaJes; y por otro, el 0IgIDIism0 evoluciona eo virtud dA: leyes autónomas dA: la creaci6n dA: formas; Y 
sobrevive si el medio donde se localiza, conviene a los caraeteres que posee. Estas concepciones no se excluyen 
nna dA: otta Todo animal presenta ala vez adap1aciones amplias y adapiaciones esttocIIas. En nn pájaro c&p"""o 
para ~emplificar adaptación, adapiaciones esttocbas, se oonsidera que está constituido por todos los mecanismos 
que le permiten agam¡rse fumernente da la corteza dA: los árboles y trepar vertiealmente a lo largo dA: los troncos 
(palas y dedos, postura particular, cola corta Y rigida que le sirven de apoyo) para agujerear la madera y trepar sus 
presas (pico atijerada, cabeza de oficia dA: mmtillo, poderosos iiiÚsculos del cuello, lengna mny lmga); pero este 
pájaro posee al mismo tiempo, adapiaciones más amplias: adapiaciones al vnelo; como todo P4iaro 
(transfOllll3CÍón del miembro _or en ala, coordinaciones nerviosas, neumatizuci6n dA: los huesos), adapiaciones 
• la vida aérea, que son comunes • los reptiles, a las aves y • los mamiferos (piel estanca y fOllll3CÍón de residoos 
que necesitan poca agna para ser eliminados, pulmones, que ascgurnn la !-espirución aérea, esqueleto que soporta 
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los ~ y se opone a la gravedad, <te.). Este ~emplo, muesttll que las diversas adaptaciones de 1m animal dado 
fOlDlB sistemas jetllll(1lizados Las adaptaciones esttochas son condiciooadas por las adaptaciones más amplias Y es 
efedu8da a cada nivel por coo¡xración de vmios c:aracI<o"es, por ~Io, .... buena adaptación a la vida aérea, 
nooesita el control del IDdlIboIismo del agua, la posibilidad de utili2lIr oxig"", en forma gaseosa y en sostéD 
adecua:Ia para los tejidos del orgaoismo. 

Asimismo, las adaptaciones son atributos de los sen:s vivos, efectuándose con un plao de organización que 
lo inserta '" SIl medio. Los procesos de adaptación externa, pennaoentes o tI:mporarios se cstablooen entre la 
organización viva y su medio físico, quúnico y biol6gioo a<ando relaciooes de necesidad para que el sistema vivo 
seó smisfecho. Los procesos de adaptación interno, _ o tI:mporarios ascgunm la cooperación de las 
funciooes y el ajUSle de sus regimc:Dcs funcionales, con lo que asegW1lll el equilibrio dinámico de sistemas vivos a 
ndz de los cambios de 0SIad0 interno del organismo. Las adaptaciones fisiológicas in1mIas se cstabl ..... ron 
rapidez. Las adaptaciones __ son lentas en instalarse. Las adaptaciones _entes se instdao, o bien 
_la formación del ni1Io, o bien _las generaciones que formao la variedad de especies. 

Los mrcanignos de adaptaciones fisiológicas se consideran internos y externos. 

En las adaptaciones fisiológicas inlenI:t!, _ mmmiS!OO se ajosIa a dos limciones en serie; donde la 
primera prodw:e un c1emcoro necesario para la segunda. De tal manern, que se da a un nivel inJmceIuIar, como en 
la intensidad de las reacciones productoras de enorgfa está adaptada a las necesidades de enorgfa de los sistemas 
utilizadorcs por_ón negativos. 

En las adaptaciones fisiol6gicas externas, poseen un _ común como criterio para reconocerlo; son 
modificadores CWlcionales del orgaoismo que -= tras los efoctns del medio sobre el orgaoismo. 

En 181S, Lamarck (1960) consideró que la evolución se debe a dos causas: 1) lo propio del poder de la 
vida en los animales, el _tiende in"",sa_te a oomplicar la organización, a fonnar y multiplicar los ÓIganos 

pm1icuIares, a lJIIIIleDIar el número y el perfoccíonamieoto de las facultades Y 2) la causa accidental y modificante 
(que reside en las nmy diferentes circunstancias en que se ~ los animales) cuyos productos son div<fSOS 
anomaIIas en los resnIrados del poder de la vida. Este segundo factor, se ha oonscrvado, donde las variacioocs de 
las circunstancias, originan nuevas necesidades, que se =vierten en la causa de actividades Y costumbres nuevas 
Los animales llegan • utili2lIr más ci<rtos ÓIgaDos y dejan de val""", de otros. En el prima- caso, los ÓIgaDos se 
desa!roDan y aea:n; en el segundo, se atrofian. Las modificaciones adquiridas por el uso y el DO uso se conservan y 
se wetven heRditarias As! se neva. eabo, la adaptación de las formas aoadas por el "poder de la vida" (piaget el 
al 1977, p.S6). 

En 18l6, para Darwin, la evolución es el resultado de dos factores: 1) de las variaciones fortuitas qoe -= = los diV<fSOS individuos de una especie y son la expttsión de una tendencia a variar. Pensó que la 
variabilidad puede en ciertos casos, ser excitada por las condiciones de vida (clima Y alim",tación) o por el uso o el 
00 uso de ciertos ótganos; en otros casos, la causa de la variabilidad se desconoce. 2) La acción scIeotiva del medio 
solmo las variaciones: la selccción natural, que es una ","""",,,,cia de la lucha por la existmcia, lucha oontm las 
oondiciones ad"""", del medio solmo todo dada la abundancia de individuos, lucha por la alim",taci6n, o por el 
compalIero sexual, es decir, la lucha oontra otros animales de la misma o difOlOllte especie. En _ lucha sólo 
sobnoviven los más aptos, los que son superiom; a los cIaoJás. Sólo eUos ~arán c!=dientes, a los que les serán 
trasmitidos los COIlICf!:Rs morfológioos y fisiológioos que fuvorecieron a los antepasados (Piaget el al 1977, p.S7). 

La seloccíón DO puede crear nada, ni es el motor de la evolución sólo es la causa modificante, ya 
idmti6eada por Lamarck. La constitución de un orgaoismo está determinada por factOleS bcrodilllrios que tienen 
dos limciones: 1) El formar factores idénticos por autorrqJroduoci6n; y 2) Fonnar g_ que controle directa e 
_la síntesis de todos los OODlribuyentes del organismo. Un organismo aparocc como la tradu<:ción de 
la información oontenida en los factores hereditarios, constituidos por moléculas de desoxinibooueleico (ADN), 
que forman los genes aleados en a-omosomas combinándose de protelnas, lipidos, sales y agua. Cada organismo 
posee los genes provenientes del padre Y la madre. Siendo la evolución de los organismos la expICSión de las 
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modificaciones de estos eIementos. Mismas, que consisten en retocamicntos del conjunto de los genes, sin C3Dlbio 
en su estrucItInI, o m aItmlciones de la estrucIUnI de los genes, El rotocaimicuto es continuo, los gOlles o grupos de 
g_ se redistribuyen en cada fecundación, recibiendo cada deseendienrela mitad genética de cada padre (Piaget e! 
al 1977, p.64). 

Rabaud (1942) después de haber examinado gnm nÚlllCro de cmUCleies morfológioos considemdos como 
adaptativos, les negó toda utilidad ¿En dónde estila ventaja de tener patas palmeadas, si '" Francia de las 134 
especies de aves acuáticas 00 las ticnoll? Su existencia misma, demuestra que pueden prescindir de ellas. Afuma 
que un organismo estI adaptado desde el instante en que los aportes de materia Y =etgIa compensan las pérdidas, 
por consiguiente, desde el instante en que su metabolismo es mantenido. Lo que significa que puede continuar 
viviendo. Los organismos variao en todas sentidos y de todas maneras, es un becho fimd!!JDOllt!!l (Pisgo! e! al 1977, 
p.58~ 

Sin embargo, Pinget e! al (1977), cousidem que por peI1ineutes que sean las criticas de Rabaud. la 
selección nanuaI 00 puede reducirse a la eliminación de lo peor. Algunos naturistas bao observado variaciones de 
especies por selección de los más aptos Y bao \ogIado adaptar algunos animales a condiciones parti<:u1ares. gracias 
al mismo mo:anismo. (Piaget o! al 1977, p.59) 

En conclusión, la evolución pone en juego dos mecanismos: 1) la modificación de los genes, lIIUtOciones 
genéticas y el aumcuto o dismiW!ción del número de genes; y 2) la selección natunII, que escoge onmbinaciones de 
genes, entre todas las que se bao efectuado (Piaget o! al 1977, p.69). 

Pinget o! al, al término de su estudio, afirma que la palabm adaptación empleada en Biologfa en muy 
diferentes contextos, siempre significa "un ajuslC, una adecuación del organismo a /as condiciones intemas y 
externas {Cuenot} y que siempre contiene una Idea de convivencia que no se limita a esta sola idea; pero también 
implica la idea de uUlUlad y hasta de necesidad (Piaget o! al 1977, p.71). 

AdemI1., adaptaciones ubican al hombre en cierto nivel de equilibrio de activación, con ~bios que 
van desde lo mejor hasta lo peor. Considera que la sensacióo de inadaptacióo no es la l1l1JQ1e, sino un estatuto 
jcrán¡uicmncute degnJdedo dentro de la eseaIa psioológica, suciaI O pueden ser ambas. La adaptación estriba en 
Dl8lúeru::r vivo lo vivo. 

Segón Piaget e! al (1977), de _ a diversos autores como Bemard (1878) el sistoma biológico se 
presenta oomo un sistema capaz de asegurar la constancia y la permanencia de cierW propiedades de su medio 
interior. Cannoo sostiene de maocm más genend de asegnrar so boro_o 

Para Piage! e! al (1977), toda adaptaciÓD consiste en maotener un estado de equilibrio (adaptación- estado) 
o definir un nuevo estado de equilibrio (adaptaciÓD-proceso). El equihDrio 00 debe entenderse de manera estática 
sioo dinámica. Todo pnx:eso de adaptacióo del organismo (~Io depredaciÓD) estI ordenado por la 
redegradaciÓD de una pérdida de boroCOSlasis (agolllmicnlO de las _), pero _a una movilización de los 
recu=s que se tmdoce '" múltiplos pérdidas de homeostasis por redegrndar (asimilación de la presa), esto en 
cadena indefinida en el tiempo. pero a cada instante ecotada en si misma; cierre que constituye la noidad del sistema 
vivo y el estado global de equihDrio dinámico seudopcmumeote que lo ~ Toda ndaptación p:micular está 
coadaptada a maltitad de ottas adaptaciones en una red oompleja Y organizada. 

La concepción de adaptaciones feuotfpicas como intmIcciÓD constante entre las actividades sintéticas del 
genoma (slntesis de protefnas dorante la morfogénesis) y las ecciones del medio, de tal manera que el desarrollo 
debe considerarse como on I!iuste comiooo por Equilibración de los factores endógenos y oxósenos; con toda, la 
selección n:cae sobre las "respuestas" fenotfpicas o rospuesIas del genoma a las "tensiones del medio" y no 
directamente sobre los genes, Otro aspecto, estriba en que si las mejores respuestas se fijan de modo hereditario, 
ello se debe a un proceso de "asimilaciÓD genética" (y la elecciÓD misma de este término es al_te sigoificativa): 
la selección concebida no ooroo simple escogimicuto, sioo como una modificaciÓD de las que proporciona el 
gcnoma durante las recombinaciones, desemboca en una consolidación de las respuestas cousttuides en el curso del 
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desaIrollo, DO babiI'IIdo dualidad radical mire epigéoesis y el gcooma, hay formación de un sistema epigenotípico. 
__ se por asimilación geoélica, según Woddington (1961~ como UIl pr~ por el cual \DI carácter que en 
su prim<r estadio depeode del modio _ &tia de depaIder de éste, una vez fijado baeditariamente (PiBget 
1977,1'.68). 

Para PiBgct ct al (1 m~ la adaptación otgénica se ha onolizado medianil: dos nociooes 1) por lDI8 

ClJP"'Ídad do variación cnd6gma y por OOIISiguiente aleatoria, atinente al medio _ (las mutaciones) y 2) 
por una selección posII:rior que opcrn por simple escogimiemo, es decir, por n:U:nción de las variaciooes útiles m el 
sentido de la superviveocia Y por variaciones IIIOIIOS propicias que las COIICUI1"ODIes. Hay tres tipos de 
iulbpr~ de la adaptación biol6gil:a, se recomo a una acción _ del medio, como m el caso del 
lamarckismo, o bim se invoam variaciooes c:ru1ógooas fortuitas 000 l!iuste posIcrior por selección, la cual es el caso 
del mutacionismo, o bim se rocumo a una actividad .,ulógma con I!iustes continuos oleaIorios o atinentes a 
mrcmismos reguladores y a interacciones efectivas,. tales que el organismo invente s:tivmnentc~ y controle sus 
esInIIegias en lugar de su1iir soluciones ya hechas o multiplicarlas al azar. 

Asimismo, considera que la itdapr-.ión de adaptación '" cuanto ala comprensión de los mecanismos 
de la inleli8encia: al poner en prim<r plano las nociones de regulación y equilibración, se proporciona UIla base 
biológica al esludio del desarrollo de las opcmciones, induciendo a coocebir ésIas como una COIISUIII8Ción 
n:uropsi¡:ol6gial de las regnlaciones otgénicas, y a la voz, como ID) Ó<g8DO clifCRllciado de regulación de los 
intm:ambios ~mcicm.les con el medio; como \DI órgano supaior de adaptación al nivel del compodamieoto. La 
adaptación fonna parte del proceso evolutivo, en ~ oonsIru<ción de formas nuevas como Laman:k coa su 
fimcioaolismo. Pan se ttaIa de IIl"CII!';smos flInIo endógenos como exóg ...... y 110 es el JOSUltado sobreaiIadido de 
un simpleescogimieoto _ ala variación misma (Piagctctall977, 1'.84, 86). 

As!, la adaptación cognitiva del sujeto a los obj-. como \DI caso panicular de la adaptación biológica del 
organismo al medio, aun c:wmdo si se pasa de la filiación a la explicación causal, misma que scri tmde o temprano 
ciraJha:. La _pr-.ión más simp1e de adaptación cognitiva de que da -., la inteIigeucia. c:onsisre en 
coru;ebirla como UIla especie de copia del medio, obtenida por asociaciooes repetidas, a su vez de una compulsión 
ejercida por las _'mas regulares propias de los fm""-" que se desarrollan en el _or. Hull (cilado por 
PiBgct ct al 1m, 1'.76). por ejanplo, con"ibe explícitmtote las asociaciones y hábitos adquiJidos como UIl8 

"copia fimcional" de las """"""""' impnestas por los estinmlos externos o por la "experiencia" en generaL 

Tambiéu, el conocinümto prolonga la vida Y la adaptación cognitiva se coosIituye en fimción de la 
adaptación 0Igánica. Por tanto hay que comprobar que todas las gnmdes fimciones del conocimiento corresponden 
en rigor alimciones otgénioas: 

1) El coaocinümto es una organización de daIos, en el mismo sentido que la organización vital consIituye, 
para BcrtaIanfIy (ci1ado en PiBgct ct al 1977, p.gg), la fonna c:sIlIble y ahí_ de \DI flujo cooDuUO de intm:ambios: 
f0nn8 -a!Íiet1a pue.iro que baYiütm:ambió 00n el medio <el _do de la misma fonna~ pero impIicadom de un 
ciclo <:<nado de itdaacoiones y, con mayor pmcisión de transformaciones. 

2) La vida implica una asimilación, en sentido mnplio, de una integración de datos _ores a las 
_ intanas (desde la nutrición hasta "la asimilación geoéIiea" y por tanto ocwre con el conocimiento. 

3) Se _ todos los itdamediarios entre la sensibilidad o la excitabilidad protopl .... áticas 
elementalcs y la patepción propiamente dicha con significaciones IIlribnidas a los indices en el esquema E·R (sólo 
es ~wsible si se le aI!ade una dimensión de asimilación; E-{A)-R, pues el estinmlo 00 actúa más que en 
Iimción del esquema de asimilación que dctcnnina la respuesta). Hasta los vegetales la sensibilidad al calor y a la 
luz, que se llII1IIifiesta w el =so pateptivo: hasta que una parte mfnima de la planta sea expuesI3 al excitante para 
que la nstimnJaeitm se transmita. 

4) Hoy, los biólogos bablaa de información y memoria. Hay abna:"uawimto de la infonnación geoéIica 
dentro del orden de las _cias del ADN, pero también hay conservación adquirida y se plantea desde el nivel 
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de la inmunología (antígcuns y anticuerpos) son funciones muy gmeralcs comunes ala vida orgánica y ala vida 
cognitiva. 

S) La información, innata o adquirida, CSIá en el pmtto de partida de múltiples "aa1icipaciones" y DO es 
necesario insistir en la importancia de .... proceso 00 lo que _ a las adaptaciones cognitivas. Toda la 
embriogénesis CSIá becba de aa1icipaciones basadas en información genética, pero se _ aa1icipaciones más 
variables viaculJuIas 8 adaptaciones feootfpicas. Se ha esIUdiado la preparaci.ón morfogenética de la cafda de las 
ramas secundarias estériles '" los Sedum (crasuláceas), que sirve la reproducción vegeOdiva y se ha mostrado que 
esta anticipación se basa en informaciones adquiridas en el ámbito hipogeo con tI1IDSfioroocia muy progresiva de UD 

esquema 8 partir del nM:l de las rafees o rizomas hasIa el de retomos rasttm>S. 

6) De manera gmerai. el problema del aproodizIYe CSIá vinadado taDIo 8 la vida orgánica (habituación o 
modificaciones bruscas o l",laS del medio) como al c:ompotlanÚClltO. Se ha esIUdiado el efecto de los movimientos 
delllDÍmal en las fO!Ill8S de la concha en UD molusoo (l.imnaea stIJ8D8lis) que habita tan pronto en los pantanos y 
tan pronto en los lagos. hasla en sitios muy cxpuostos 8 las olas. El fenotipo contraido en aguas agitadas se fija 
__ '" UD genotipo que sólo se _ en Iales condiciones (y que ha conservado sus C<lIlICU:res en 
acuario y '" UD charoo de aguas estancadas), su explicación CSIá en la "asimilación genética" de WaddinglOo (1961; 
citado '" Piaget et al 1977, 1'.88,90). 

7) Muchas otras vioculaciooes entre la vida orgánica Y las fimciooes cognitivas podrán mcaciooar dentro 
de la paspedÍva de la adaplllción, motivando analizar las oociones de "respuesta" Y finalidad (desde que la 
cibernética proporciona una "teIeonomla" y "oquivalmIes mecánicos de la finalidad") las adaptaciones al espacio y 
al tiempo Oos rionos). do. 

8) La etología proporciooa una _ gama de tnmsiciooes mire las adapIlIciones innatas del 
comportamimto, vioculadas a la lógica de los órg¡mos. y las adaptaciones cognitivas superiores. Prosiguiendo con 
UD estudio oompamdo sobre estruauras de la intdigencia en los difm:n1es niveles zoológicos y en los difm:n1es 
estadios de la evoloción del niño (sobre IOdo seosori<HDotrices, pero también rq>reseDl8tivos). Por ejemplo, las 
experiencias acm:a del esquema del objeto _ente '" el _ bao sido retomadas c:o el caso de los gatos 
pequellos y de los babuinos (Labomlorio de Paillanl) pero todavIa filltan comparaciones sistemáticas que seso 
pasables. 

9) Las nociones de autorregulación Y <'1uilibrnci6n descmpellan UD papel muy impodante en la biología 
contempuránea. se pueden considcnu las "operaciones" rev<nibles de la inteligencia como la fonna superior de 
equilibrio eo la que desnobocnn las regulaciones orgánicas. Una regulación constitoye, UD conttol de las 8OCÍones 
constructoras que recae en sus resultados y corrige mediante una acción de retroalimentación 8 partir de éstos. la 
operación procede, recay_ por anticipación en las aociones mismas y no en sus resultados-

Plaget d al (1977), concluye que etuIIl ;... _ mds probable que la adaptación cogn_ prYJpi4 de 
la intelJ¡¡enCÚI em:uenJra SUS ralees, en ciertos aspec1tJS SU explicación, t!It la gdaptadó. blol6gü:a. El más claro 
ejemplo, de adaptación cognitiva es, el de las estruauras lógiCQ-lllllRmáticas • la milidad fisica No se trata tan 
sólo de que IOdo fenómeno fisioo sea malem8tirahle, lo que si es sorprendente (y conllalo cual Hegel quiso en 
vano rebelarse), sioe también de que c:or.sIlinletne 0CUIIe que algunos marcos matemálicas sean preparados con 
mucho tiempo de anticipación y siu preoeupaci6u algena por aplicarlos, y más tarde sinlen de instrumentos 
imlispensobles para l. explicación fIsica: la genmetria, riemanialla Y el cálculo sensorial para la relatividad, los 
operadores hcnnitianos, para la microfisi<a, eu:. Con IOdo, las matemáticas no son extraidas de la experiencia fisiea 
(estas anticipaciones mismas son prueba de ello), y cuando la "lisica matemática" retoma deduelivamente !DI 

esquema propio de la "fisica teórica". el matanático reintenta gracias sólo a sus insttumentos operatorios lo que se 
trnI8 de explicar, de manem que trab:!ja, si puede decirse, oomo el geooma que, en presencia de \ill8 variación 
genOlipica, reoonsttuye por sus propios medios UD modelo adaptado en fOlIDa de "fenocopias". El acuado 
adapmtivo de las matemáticas ron l. experiencia sólo implica, una explicación POSIble, y es de Indole biológica La 
experiencia tisica suministra el conocimimto de la milidad exterior del organismo. En cuanto a las estruoturas 
l6gico-matemáticas, éstas son extraidas, en su origen y mndiante una abstracción a UD tiempo reIlexionanre y 
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pennana¡temeIlt constructiva, de las coordinaciones gcnern1es de la acción (orden, corresporufencia<, redes, 
grupos. etc.) (Pia8et et al 1977, p.91). 

Para el psicólogo ciertas adaptaciones afectivas o de comportamientos en la infancia deben de realizarse, 
de 10 <OIlInIrio SUJge la inBdnplación en algún periodo de su desarrollo del oiiIo. 

3.4. AdoplDd6n e llllUf4ptacl6n Escolar. 

Para poder vivir tIl amwnfa con al rmmdo que lo rodea, al oiiIo, debe esl3b1""", lDl equilibrio mire su organismo y 
el medio mnbienIc; el lograr esta adaptación scn\ el primer problema de ep¡endizaje en la vida del oiiIo y 
pennanecenI con él a tnIVés de toda su exisImcia; Jl3IlI ello, contará con la recolección, el procesamiento y 
Rlm;n:narnicnto de infonnación obtenida a través de su relación con el universo y aprenderá de los múltiples 
CIICUCII!roS 000 el universo y mire el organismo Y al medio ornbimte (!salas et al 1976, p. 86). 

El niIIo se adapta positivamente a la escuda; Y su a¡mmdizaje es óptimo, cwmdo las expectativas están CII 

amwnfa 000 su lunperlImento y su capacidad Iimcicual, por el <OIlInIrio al a¡mmdizaje se ve afectado coaodo las 
demandas soo excesivas y se conviertal en fuente de CSIress. Es de swna impor1m¡cia, Jl3IlI el desarrollo del 
apmu:1iz¡ge que al niño se le pcmñ1a adaptarse de acuerdo a so individoalidad Siempre _ existir equilibrio 
ame el potencial _ del indiviidoo (in1electual, ltmpt:rawa11al, etc.) tIl cier1lls condiciones c:spa:iales que 
puedan afectar el a¡mmdizaje (tanto -..... como externas) y 000 las expectativas fijadas por el medio ambicote 
(padres, profesores, compafteros, etc.). Ross (1966; citada eo JsaIas et al 1976, p. 94), mcootr6 lDl gran_ 
elevado de oiiIos con un alto índice de distraimiento, tiempo de ateoción corto, y falla de persevmmcia; que al 
combinarse con un ambiente inestable Y ahmncntc permisivo, manifestaban una alteración constante de conducta 
(oiiIo desorganizlIdo) (!salas et al 1976, p. 93, 94). 

• Inadaptación Escoku. 

Reca (1979~ defbrió inBdnpIación de lDl individoo, cuando se aparta de rrumera sd!alada y persistente de las fonnas 
que dan posibilidad de vida persooaI Y ooovivencia social mmoniosa y _ que adopta formas reñidas o 
advC1S8S a éstas; 000 reacciones que implican 1DI dafto a la salud Y a la or¡¡aniz.ación de la vida da! propio sujeto 
basta las que constituy<n lDl ataque alas nonnas sociales, o tm bi .... 

Piaget (1973) baoe notii, quC el becho de que un alimmo sea boenO o l1lliIo tIl la escuela, no depeodo • 
veces, sino de su capacidad de adaplación al tipo de ens,;!!"'"" que eo esa escuela se imparta Algunos cbicos que 
soo considemdos ''malos alumnos" eo determinadas asignaturas, podria bacer1as asimilado Y superado, si los 
bobiesen Devudo por otros caminos. 

Reca (1979~ inBdnptado 000 intenci60 de censura a la que vive al margen de la sociedad, como elemento 
desttu<:tivo y disoluto, núc1eo de perturbación Jl3IlI sus semejantes. Inadaptación, en este sentido poede negar • ser 
sinónimo de incouducta, mal vivir Y delineoencia". "Inadaptación", es la designación genérica que se da, a las 
formas de conducta drmmc:jadoms de falfa de educación cotreSJXlIldmcia o mtcndimiento entre el nifio y su medio. 
En rigor, no es la falla de ajuste o entendimiento reciproco lo que ooosrituyc la inBdnpIación. Se dice que cuando 
las inadaplaciones soo malas se procurará eliminarlas, o evitar su fonnaci60. 

Cuando se aborda el tema de los probletrulS entre la escuela y el niño, que si no son oootmdictorio~ si son 
opoestos: 
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a) Hay quimos pieasan que el oillo con dificultades CIlla cscw:la es anonnaI; y lo ubican como patológico 
o enfermo, _ perspectiva es defendida por G. Hmyer (citado CIl AjuriaguemI Y Marcelli 1984, p.376~ quien 
=surnba la actitud IIIltim<dica de a1gunos pedagogos diciCDdo: "Cwmdo el pedagogo roivindica al oillo 
inadaptado como de su propiedad. demuestm que ignora lo que es ua oillo inadaptado, de dónde procede la 
inadaptación, así como, las complejas modidas que son necesarias para SU readaptación". 

b) En elllldo opuesto es que hay quienes la ubican a la csttuotura escolar que es la inadaptada al oillo y la 
única responsable de su lincaso escolar. 

Además, las causas de inadaptación escolar, se deben buscar tanto '" el aspecto fonnal de la escolaridad 
(ritmo escolar, exceso de clases, progresión lineal, en función de la edad, sin tener en cuenta las diferencias entn: 
oillos y en el mismo oillo ... ), como '" el contenido de la ensciIanza (edad y, sobre todo méttJdos de aprendizqje de 
la lectura, formación Y motivación del profesorado). Debido a que las dificulllldes escolares en los úllimos ai!os, 
baa sido eoasi_ desde ua puaro de visIa pu!lIII1OIIte moral (el fuIcaso se eoasidemba fruto de la pereza del 
oillo, Y por con_,encia él ... el responsable~ desde una perspectiva médiro-patológiea (ellincaso es debido a la 
inadaptación del oillo, con<epto que implica ua defecto de la doIlIción neurofisiológica de base, como seria el 
probloma de la deficiencia merual), para ll_ a ua con<:epIO sociológico (el fracaso es debido a la inadaptación de 
la csttuotura escolar actua1 anto una proporoión no despreciablo de la población). Si la modieación de la pereza 
puede _ ua progIOSO (es necesario, m;erwr el daecho del oillo, como del adulto a ser pe=oso). El _ento entn: ellJbordlYe m6dioo, 01 sociológico invalida cualquier intento para ..,nquecedo. 

Ajuriaguena y Man:elli (1984), expresan que '" la inadaptación escolar, es necc:sario eoasiderarttes partes 
implicadas, que son: el oillo, su familia y la eseuela, para __ uaa evaluación de sus intr:racciones 
reclpro<:as, para poder estudiar .... intervención tenlpéutica. En el nitlo, es necc:sario distioguir la cro-cia de 
nwnerosos liu:tores entn: las posibilidades de aprcoder Y su deseo de baoedo. Se debe de mili7lIt uaa evaluación de 
sus capacidades, medianto la e<p!Onlción cuidadosa Y completa de las posibilidades Osieas (investigar si existe un 
déficit sensurial parcial) Y psiquicas. 

Convi",e _, que sólo un pequd!o llÍIm<ro de oifios, carecen de la capacidad neurológica necc:saria 
para llevar un aprendizqje nonnal; y son considerados iDMp"""S de seguir uaa escolarización nunual. 

Según Ajuriaguena Y Marcelli (1984). los factores que intavimen '" el deseo de aprender del oillo son 
motivación, que puede ser de origen individual; JOaOción de orgullo, amor propio, el deseo de saber, gusto por 
aprcoder, rivalidad _ O edJpica. De origen finuiliar; que seria estinlldación a todos los niveles por parte de la 
finnilia, la participación de los padres en la vida escolar del oillo. De origen social; valOnlción de los 
cooocimientos, participación en los mismos idealcs de la institución escolar. 

Por otro lado, el sistenla de motivación evoluciona con la edad, signiCDdo progresivamente de uaa 
motivación cxtana (imitar al adulto, complacer a los padres y/o maestm, aua cxtana cuya naruraleza varia; gusto 

por la competición O actitud de orgullo más tarde por SU necesidad de aprender 1Dl oficio u otms actividades O su 
deseo de aa:eda' a valores cultum1es; auaque no se alcanza nunca antes de los 11-12 aIIos si es que se alcanza. 

3,5. Condiciones para IJJ AdJ1ptación E=IJu tkI N1IIo. 

Reca (1979), eoasidem que para hablar de condiciones de la adaptación del oillo, se requiere analizar las causas de 
la inadaptación y son beterogéneas. Está derenninada por las condiciones del modio familiar, social Y por las 
experiencias del oillo, antaiores o conltnijJOláneas a su iogreso escolar. Eximm dos gnmdes causas: las intrinse<as, 
inbereotes al individuo; y las extrins<Qs, que actúan sobre él desde el exterior, es decir, ambientales. 
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• Condiciones In/lÚlSeCJlS. 

Reca (1979), expon<: que lBs c:oodiciones in1rinsecas son lBs que hacen más dificil la adaptación escolBr y están 
considemdas lBs siguicmcs: 

1) Anonna1idad McmaI.- La difermcia mmtaI y dcsannonla pslquica (anonnaIidad cong/nita del carác:t<z, 
cwisútuci6n psicopática. Cuando ambas c:oodiciones se encueotran preseoIeS en el niflo, el caso de inadaptación es 
mayor. La ddriIidad armónica es causa de inadaptación '" la escuela, cuyos pro.uunas, mganización y ritmo han 
sido ideados pam meuta1idades _",re considemdas oomo t6mino medio del desarrollo infimtiI a cada 
edad. No es incompatible c:oo l1li8 boena adaptación a la eseocIa y a la vida cuando el niflo actúa en UD medio 
favorable y estudia Y lrlII>úa posteri"""""" ea c:oodiciooes que correspondco a su capacidad. 

2) Camas Físicas DeficiCOleS.- Son causas de inadaptación, mal estado de salud, de origeo Y tipo diverso, 
déficit scosoriaIes, invlIIidez o defectos lisioos, afecciones de gIándu1as de secreción interna. Coodición inttfnseca 
actual (por lo IDCUOS es boena medida) obra Y n:mate de la acción de factmes extanos: cdocación y hábitos 
defectuosos, eooIlictos afectivos familiares, que inspiran l1li8 actilUd equivocada y exceso de prolacción de la 
madre hacia él. En estos casos su _eoto lisico y psfquioo (si es neoesario) del niflo y modilicación de su 
ambiente pam lograr su adaptación. 

3) ConlJictos MeotnIes Serios.- Que acarrean eufennedades o desviaciones de la personalidad y on 
"""'""""" aI!eraci= de oooducta Y adaptación (neurosis, psiconeurosis, etc.) aqui se encueotran e1llmire de la 
acción de lBs causas in1rinsecas y extrinsecas. La c:oodición patOlógica del nilIo, que es origco de su inadaptación en 
la escue1a, nace '" 8IDbos casos, de l1li8 serie de expcrieocias, que veudrian a sor c:oodiciones externas. Pero su 
acción ha originado lID estado aoonnaI de fimcioOlmieoto psfquioo que le impide al niflo su adaptación. Externas 
CIl su origeu, pero actuales ea su momeoto, propias del niflo Y detenninan su oomportmnieoto anrumal. Es 
necesario imaginar que se afecwa en la vida presente del niflo l1li8 sección transversal y se csbJdinmo lBs causas 
oxtemas e internas do su oomportamieoto, se ooncIuiria que no son lBs causas actuales (aún sicodo desfaVOlllbles) 
lBs dctcnninantcs do él, sioo sus cxpaicocias pasadas que se incorpomron al miclco de su pcrsonaIidad y se 
oonviJ1ieron ca e1emcotos intrinsc:<:os, lBs que informao so coodocta y ocasiooan su inadaptación, razón por la coaI 
variando lBs condiciones oxtemas de la vida del ni1Io pam que se obtenga so adaptación. Es necesario un 
_eoto psicotmpéutico, mediante el coaI se logre que el mismo valore. reconozca y j<mquice aquellas 
cxpaicocias motivadoras de so a11l:n1ci6n, que incluyeron ca la variación de su conducta 

Rcca (1979), _ que pam analizar lBs c:oodicioncs in1rinsecas y extrinsccas, es necesario exmninar 
algunos aspoctos de la persooaIidad. F",,,catmncote, se consideran fimtc a fimtc como ooojunto de e1emcotos 

- gcucmdores de oonducta, los factmes intrinsc:<:os, y los ambieotnlcs, extrfnsecos, doodo se consideran a los 
primeros oomo si estuvieran integrados, cxclusivmncote beredi1arios lijos. En lo patOlógico, corresponde como 
cjomplo la dclicicocia meotnI. En el mejor de los casos estos caractrm¡ patOlógicos heredados o ooogénitos se 
agregan a aquellos msgos dependi"'tes de la acción de factores extornos (eufenncdades del sistema nervioso, en 
particu1ar) que ocasionando UD dalla easi siempre pennancce en el organismo, originan modilicaci= 
pennancotes ea la psique, por cj8IDplo, IIIOIIÍtJgitis o cocefalitis, que tras su atración quedan secuelas definitivas, 
causantes de su funcionamit:oto anonnaI, por consigui_ rcsuIta dificil reconocer la presencia Y deslindar el valor 
relativo de los e1emcotos intrinsc:<:os y cxtrinsecos. Asimismo, se Dcncn estados deficientes de salad Y nutrición. 
Sea por circunstancias, como por otr.IS se llega. ooostituir parte de la persooaIidad del sujeto. 
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Pam Rfca (1979~ todas las _ cosas, fuazas, de orden mat<rial Y espiritual, que existen alrededor del oifio, 
son las coruticiones extrinsecas que contribuyen a fonnar su personalidad y motivar su conducca. Inmerso en él 
mOOificándolo particulllnnente '" el opoIte de su pen;ona y de sus .-; _ de él vive Y =ce. El medio está 
constituido por componentes heterogéneos y de importBncia desigual con teSpectO al niflo. Medio es el 1_ 
geográfico en que vive y su clima; su familia y cada tuiembro; las opiniones, sentimientos y el COOijMlBnrienlO que 
si se observan; la casa y el bamo donde habita; los hechos que presencia; la a1imen1Dción que ingiere; los cuidados 
de que su salud es objeto; la esaICIa a la cual asiste; la calle en que jucg¡I; el taJJcr en que trabaja; sus compafIeros, 
sus maestros, etc. Todos estos elementos que influyan sobre él fonnan sus sentimientos y su carácter. 

Pam Newman (1991) hay distintos modos de rospondec a la escuela y son coaIro los aspectos que 
oomprerulen la adaplDción a la eseueIa paIrones del logro Y fracaso; estado de ánimo del a1nmno; adaplDción al 
cambio que supone la eseueIa roprobaci6n, deserción y bajo rerulimiento escolar. 

Según Newman (19911 de acw:zdo a diversos _ los alnmnos que tienen "'Yo rerulimieoto en la escuda, 
confomJe a las investigaciones de Annstrong (1964~ quien analizó el paIIón de logros .. las escuelas públicas en 
Nueva Yodc; y Fitzsimmons (1969) quien estudió los patrones de desempd!~ de alnmnos con hojas caliJicacioaes 
o que dejaron la secundaria de _ a los n:suItados obtenidos, se mconttaron diferencias entn: el grupo que 
abaudooó la esaICIa Y el que llegó a la gmdoaci6n, El número de roprobados del grupo que abaudOl1Ó; comemi> a 
superar al del grupo que llegó hasta el final en d 4° año y siguió munr:nhmdo hasta el décimo. 

Los paIrones de fracaso de los aInmnos que tienen "'Yo rerulimiento en la escuela penniten predecir con 
precisión para los afios Junior High Sohoo~ cuáles a1nmnos tendnln dificultades para tenninar la escuela. Las 
exigencias de la secundaria van baciendo más dificil; los alumnos que _ fuJIando, pienIen nípidamente el interés 
por Iertuinar; hasta llegar a graduarse. 

Fing ... Y Silvennan (1966; citados en Newman 1991, p.437) asegurnron que son fuctores de motivación y 
nivel de inteligencia, lo que deu:rmina el bito o fracaso al pasar a la Junior High Sohool. Los fuctores de 
motivación para seguir tenieudo _: a) la motivación académica que significa esfuerzo y deseos de "_ a la 
univ..-sidad; b) una dependencia poco imporIBnte de la cultura de los compafI=~ 

Newmao (19911 afirma que los métodos de evaIoación que tienen mudIos maestros; seria coovcni_ 
reconocer que los criterios que se siguen para aprobar o reprobar a lID almnno, no forzosamente están relacionados 
con su desempdIo a lo largo del afio esoolar, en particuIar se trate de ciertos subgrupos. Esto significa que elllVllDCe 
en la secundaria, depeude no sólo de capacidad académica para algunos a1nmnos, sino tambiéo, de las octitudes, la 
integmción social Y la motivación. 

Eshuú. de Ánimo del Alumntl. 

Yamamoto, Thomas y Kams (1969; citados en Newnnm 1991, p.437) afirmao que conforme los alumnos van 
pasando de ml0, aumenta su insatisfa<ci6n con la escuela. 

Según Newman (1991) de acw:zdo a diversos autores como Jackson y GetzeIs (19S9), que se debe. 
ciertas caracteristi~ de los estn&antes como podría ser lUl desajuste emocional; otros como los de Wiseothal 
(1965) Elliot, Voss y Waudling y Col (1966) o su sexo. Todos concluyeron que las niflas son más positivas que los 
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oüIos, Ws hijos de familias de mayores ingresos son más positivos que los de familias pobres, los niños que están 
insatisfechos con la escuela, muestran sei!ales de desalieoto. resentimiento y eruijenación que V8ll extinguiéndose a 
otros campos: su propio yo, sus padres y sus compai!cros. Las actitudes negativas con relación de la escuela puedem 
formar parte de un panorama más amplio de smtimimtos de inferioridad. 

a) Con ¡espccto al sexo, se ha analizado que las actividades ocadánicas son primordialm_ fcm...mas, 
por lo c:ual1as niñas se adaptan más 1iIciImmte que los niños. 

b) Los niños de ......... iDgreso~ ""'""'" de nna serie de habilidades básicas, por ejemplo: el 
vocabulario, fonnas de interaoción social, desnutrición, dll. 

e) Si a los padres no les gusID la escuela. 

el) Las dificulladcs del ~e. 

e) Cuando no hay congruencia entre las DOml8S do la casa y la escocia. 

Otra 1II3Ila1I de '" la iru:onfonnidad de la esencia es considcmr los cambios que va teniendo la 
expc:rieru:ia de la escuela, como origen de este estado de ánimo adverso. Existen invesligaciones como Welberg. 
House y SteeIe (1973; citados CII Newman 1991, p.438). que supusieron que el descontento provenía de la 
aigencia ereci_ de esfu=.o absImcto e intdeclllal y del onntenido cada vez más dificil de los cursos; pero DO 

fue as!. Para los lIfIos noveno y décimo, las cansas son e111lfusis que se da a aprender memorizaruIo ya oonocer la 
mejor respuesta con la disminución de mbodos IIUOVOS pero resolvl:r problemas. Estos aIornnos coosidcralxm que 
el sexto Y séptimo aIIos hablan sido en los que hablan tenido mayor _ y ganas de descubrir cosas nnevas 
Inclnsive ea el doceavo mendo ya cIesapmeci<ron la mayor parte de los que abandonon la escuela, 00 se recupera el 
nivel de _ pero aprender que se tuvo en el sexto aIIo. 

Según Newman (1991). paroce que el estado de ánimo adverso tiene que ver con el cambio de patrones 
que en ese mmnento tiene 1_ Y en sos relaciones con los adultos. 

Bixentine, De Corte Y Bixentine (1976; cilados en Newmao 1991, p.438). realizaron ooa investigación con 
niños de 1I2a:ro, sexto Y octavo aIIo de primaria, fonmdaodo hipó. donde supooino que los niños se dejan 
llevar por un grupo de COIDpIIIIeros para portarse mal. o aIgonos resisIIan la presióo pero hacer "diablurns". 
l'togresivamaII 000 los aII~ los niños coosideraron las travesuras como menos importantes o malas y ex¡nesaroo 
mayor dispoaibiIidad para participar en ellas. Los investigadores creyeron que la disposición de los más grnndes a 
participar en la mala coodocIn de sus oompaIIeros, se dcbIan a que teninn una actitud más favorable para con eUos 
pero no cm as!. Los niños de lI2a:ro aprecinban más a sus compaIIcros que los de sexto o de octavo. Y 000 todo 
esto, los de lI2a:ro _ menos dispuestos a ceder a la presión pero portarse mal. Además pregresivnmente los 

- . distintos aIIos calificaron la categorla adultos cada vez menos favorable. La disponibilidad de los niños a portarse 
mal en una situación iniciada por sus oompaIIeros, se relacionó sigoíficalÍValnenle con las actitudes nega!ivas que 
teninn con los adultos. 

De tal manera. que en la medida en que los oiflos avanzan en las escuelas de t:nseftanza media se va dando 
un proceso de alejamiento con las autoridades adultas de compromiso Y de solidaridad con el grupo; las causas por 
las que el niño comienzo a alejarse do la identificación con los adoItos de la 00"'80711 media, puede sa la 
disminnción que tiene cada nifIo de identificarse onosigo mismo, Y el recba:zo que ciertos adultos bacon de 
camcteristicas especificas de los alumnos, como so mzn. sexo, o so cInse social. 
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Adaprodón al Ounbio de EscueltL 

Según Newman (19911 de acuerdo a iliversos autores, en el estudio del proceso de la relación persona-ambiente, 
en las edades que comprenden la e:n.smnnza media de los diez años cinco meses,. y los doce aftos diez meses, Kuhn 
(19761 afinna que los nidos empiezan a usar el pensamiento formal operacional para la soluciún de ciertos 
problemas y Neimari< (1975b), que se ba demostrado que el paso del pensamiento concreto al pcusamic:nto fonna1 
se da por etapas. 

McCall, Appelbraum Y Hogarty (1973; citedas en Newman 1991, p.440), realizaron estudios 
longitudioales sobre el desanoUo de la inteligencia, indicando que alrededor de los diez años, los niftos tienen l. 
posibilidad de demostrar grandes retrocesos en su coeficiente intelectual. 

Existen tres momentos posibles de cambio de escue1a, después del quinto año, después del sexto Y después 
del octavo año (High School), en México seria segundo de secundaria. Estos cambios son momeotos de presión 
para el clúco. porque representa nuevas demandas de desnnpdlo académico y adaptación a UD nuevo ambiente, 
que significan nuevas exigeocias de responsabilidad Y de independencia por parle de padres y maestros, osi como 
de reestrucluración de su postura personal en el nuevo grupo. Los cambios de escue1a pueden representar nuevas 
oportunidades y recursos. La solución que se realicé al problema de adaptlIci6n, depende del balance o 
desequilibrio que exisIa enlre las presiones y las oportunidades que el niílo pen:¡ba, para l. historia de su propio 
desarrollo. 

Una de las posturos _ de la educación es la consttuetivista que retoma a Piaget y AusubeL ",Ire 

otros, que plaotean que el maestro ayuda a la consttuoción del conocimiento, considmmdo: 

a) La interacción maestro-alwnno. 

bl La interacción alwnno-contenido. 

e) La intemción maestro-conIenido. 

d) La interaeeión c:unieuJum. 

el La interacción de ciertas eamderistieas personales del alumno. 

La enseñOOVl adaptativa, tiene cualidades que su núcleo de enseftanza supone: a) Diagnosticar el estado 
que guarda el conocimiento del estudiante, según las respuestas que produce; b) dado el iliagn6srlco seleccionar la 
táctica de enseilanza apropiada 

• Reprobación, Deserción y &)0 RendlmlenlD EscoIDr. 

par.¡ Guzmán (19951 la deserción, la reprobación y el bajo rendimiento académico de los alumnos, que inciden en 
una desigualdad edueariva y sociaL se ba ..-de explicar como a eominuación se desenbe: 

a) Unas teorias relacionan la influencia de los factores vinculados directamente con el ámbito escolar, 
como son: las camcteristieas y la experimcia del maestro, los métodos de enseñanza y aprendi:a!ie, l. organinJci6a 
del contenido, las canu:teristieas del e<lificio escolar, etc. Ya que la desigualdad de los fuctores estrietmnente 
educativos, la causa principal es la desigualdad en los resu1tedos Las me<lidas de solución propuestas ban sido: 
mejomr l. eolidad de los textos esco\ares gratuitos para todos, organizar el contenido de l. enseñanza por áreas Y no 
por materias, estIhleeer cursos de verano para la aetuali7JIci6a Y capacitación del magisterio, promover l. 
orientación vocacional, mejorar las instalaciones escol~ etc. Otra aplicar DuevOS métodos pedagógicos, nuevos 
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tipos de organizaciOO escolar (escuelas sin gmdos, enseftanm programada, educaciOO recurrente. Muy pocas veces 
las evaluaciones realimdas ati_ a los resultados obteoidos a través de esI8S refonnas cualitativas internas al 
sistema de~ .. se han detecIado difcmlCias significativas respc:do a los rendimiClllOS 

b) Atribuyen la desigualdad educativa a los valores culturales; pnictioas educativas infonnales y nonnas de 
compoIlamiento del ambimte familiar Y connmitario de donde procede el aIumoo. EsIa desigualdad sostiene que 
los M,_ DO pueden .... sometidos a las mismas experiencias educativas porque 00 todos son iguales 
"sociaJmmte" al momento de ingrt:sar al sistema educativo. Sus motivaciones intrínsecas y sus condicionamientos 
culturales son difcIaltes y aún contmrios a las expectativas de la escuela Las oportunidades educativas no pueden 
"",. iguales para todos. Hay que dar más a quienes están en condiciones sociales y culturales desfavorables respecto 

al RISIo. Considerar el lerJgWÚe cultural y el gmdo de dessnoDo fisico del eShuliante que ingresa al sistema 
educativo y que proviene de los _ sociales más bajos, es muy difenmte del RISIo. Las medidas de so1nción 
soo divasas, todas tendientes • prevenir, lXlIDjl<IlSaf y n:mediar las desigualdades sociales de los eSh'diames que 
provi ..... de los _ mmginados y que influyen en la _00 Y reprobaciOO de los mismos cuando ingresan 
al sistema educativo fonnal. 

e) Atribuyen la desigualdad educativa principalmmte • los condicionamiClllOS ..uucturaIes extanos a la 
escuela Y a la edueaci6n. Del aoálisis Y conclusiones para aIaOar el problema de la _00 Y reprobaci6n. abarca 
dos tipos experimeotales y resume dos tipos de conclusiones. partir de las evaluaciones realimdas. El primer tipo 
de programas, sus resultados fut:roo desoladores; y correspondió a la década de los sesenta. El segundo, sus 
r<sultados _ más alentadores y promisorios, incluye algunos proyectos realiz.ados deotro del contexro 

latinoamericano. 

Ncwmao (1991) presenta lD1 análisis de daros de la no insaipciOO a la escuela tomados del curso de 1970, 
de lD1 lD1IeS1reO del COF (Olildren's Deflme Found) reaIimdo a seis mil quinientos hogares de treinta áreas de 
nueve estados (U.S. Bureau oflbe Censos, 1970). reportan que 1'984,432 nilIas entre siete y diecisiete alias DO iban 
a la escuela cifta que incluye 85,194 que est\n internados. 

Los porteDtajes de nilIos que no van a la escuela son: para áreas urbanas es de 3.8%, para rumies 5.3%. 
Pam b1ancos 3.9% y para negros 6%. 

El muestreo se JeaIizó de la siguiente !llIIIIalI: Nidos que han estado más de 45 dias sin escuela, por edad. 
sexo y mm u origen étnico. Encontrando un a110 porcenll!ie de nilIos de 6 alias; otros nilIos de babia espaIIola, que 
tampoco van ala escue1a 

Además una proporciOO más alta de lo que se pudiem esperar de nilIos sin escuela entre los pobres, los no 
blaacos, los que no bablan ing1és. Y los de fumilias dmula no bay más que uno de los padres. 

- De dichos grupos representan \DI poreenuye de nilIos que ... ;iben elases especiales, de los que fueron 
suspendidos de sus escue1as o han dejado de ir, o que nunca han ido. 

A continuación se presenta una lista de problemas de los niftos suspendidos de sus escuelas; que han 
dejado de ir o que nunca han ido 

l. El nilIo iepiesenta \DI pc1igro para los otros-
2. El tener las ca1ificacinnes requeridas. 
3. Estar casados, ser padres o enabarnzo. 
4. Incapacidad fisica, mental o enanciona1 
5. El vivir demusiade lejos de la escue1a 
6. Suspensión o exoepci6n. 

Los procedimientos adaptativos de la enseJlanza, se definen como aquellos en los cnales la secuencia de la 
instrucción depende de las respuestas que produzcan los a1unmos Un ejemplo de procedimiento llamado no 
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adaptativo, es \Ul progmma lineal de autoinsIrucción que consiste en una presenIlIción y una respuesta. El alWJU10 
obtiene la misma retroalimentación y la misma secumcia de cuadros, sin impoI1ar que sus respuestas sean oomctlIs 
o equivocadas- Se Uama programa lineal, debido a que la secuencia es fija 

Muchas formas de conocimiento de resuItIdos Y todos los (lIOC"'timi •• "", de com:cción son adaptativos, 
un <tiemplo de eoseiIanza adaptativa es el momuniento difamcia\. 

El procedimiento de oorrocción adapta las diferencias al estudiante al Iuroer deMaciones de la secuencia 
principal. 

La reprobación, el b:Yo _ y la _ón escolar, no son sinóoimos, sino .,;pecIos dif....nes; y 
sus causas son distintas. 

3.6. Me4los tk Adllptadón del NIño. 
(Hogar, Escuela, Sociedad) 

Rcca realiza una clasificación de síntomas que comprenden tres grupos llamados: 

1). Problemas escolares (tmstomos y variaciones en el rendimiento escolar). El problema escolar puede 
deberse a un procedimiento pedagógico equivccado, o a\guDa dificultad "de aprmdi7aje". 

2). Problarnas de conduaa(tmstomos en la csfera de la conduaa Y de las rdaciones sociales). 

Problemas de conduaa sao, mm. otros; actos de indisciplina, desordeo, desobediencia, pendencias, 
agresiones, hurtos, USO dell""8U'\ie """"" rcbeldla. 

El problema de conducta, es todo rasgo de co~tamiento que supone infracción a las leyes o normas de 
conveniencia del grupo socia\ en el que el oiJIo vive. Es el grupo socia\ quien lo califica como problema; y 
reacciona contra la conducta que lesiona sus intereses y opiniones. 

Las fuerzas socia\es-leyes, normas, trndiciones, cte.- tienden a imponer moldes de conduaa más o meaos 
tijos y semejantes a todos los seres humanos. mientras que los individuos procuran salisfacer sus necesidades 
pe=na\es. Si consiguen hacerlo dentro de esos moldes, la sociednd ju1¡¡a su conduaa como normal; si lo baoen 
fuera de ellos, se considem como "problema". 

Se considem como conducta nonna\ aquella que es acorde con el tipo de comportamiento correspondiente 
a un individuo de desannUo somatopsiquico normal, en buenas condiciones de sa\ud - que tiene la amplia 
capacidad de adaptación activa - y que interactúa normal; es decir, donde las manifestaciones de su actividad vitnl 
tiene cabida, estímulo, respuesta e inten:ambio ad=ados. 

3). DeMaciones de la pen:onalidad (trastornos en el estado de salud (lIsica y psiquica) y en el 
funcionamiento del organismo). Cuando se advierte que lDl sensible apartamiento de modo de vivir y actuar que es 
propio del grado de madurez canJCteóstica de la ednd Y desannUo somatopsiquico del individlDl en cuestión. 
Dichas desviaciones pueden ser producto de trastornos de origen prtdominantcmcnte exógeno. 

Además, lDlO deMación de la pen:onalidad tmnbién puede CAp, ...... en problemas escolares y problemas 
de condueta. Son reveladores de deMaciones de personalidad: altenlciones fisicas sin causa orgánica (psicógeoas), 
ensimismamiento, la falta de contacto con la realidad, ensofuJción exagcmda, depresión profunda, agresión y 
crueldad totnlmcnte inmotivadas, ansiedad, rea<:ciones emocionales mny acentuadas, el descuido de si ntismo, 
timidez exoesiva, falta de confumza en si mismo, rea<:ciones emocionales (tnnto de temor, como de 001=). 
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Roca (1979~ considcm el concepto psicopatológico como: desconfianza, recelo, orgullo excesivo, 
adnpción de mndaIes y actitud de niños de eded muclIo meoor, incapacidad para responsabilizaBe por algo y 
reconcc:er y emJJaldar sus pmpias fallaS, busca continua de protección, foljn de embustes, acusaciones a los demás; 
tendencia a estar siempre en primer plano, ocupar COIISIIID_1a atención de Olros y adoptar actitud hipercrítica 
con n:spe<:to a las fallBs .genas. en este caso, significa que en su desarrollo el niño _ obstáculos 
insuperables. o sufre de experiencias muy tmumarizantes" que cesa de intentar hacer frente y vencer estos 
obstáculos de modo nonnal; y tiene ante las contingerJcias de la vida reacciones DlOlbosas: se crucrma, o evade 
toda responsabilidad o procura conscic:ntc o inoonscienll:menle solucionar sus problemas por medios muy distintos 
de· los empleados por J'I=lIIIlS sanas nonnaIes. Desde el ponto de vista de salud, las desviaciones de la 
personalidad que se manifiestan por problemas de conducta de _ agresivo, tienen en general menor 
importancia. 

Roca (1979), sostiene que en los niños nacidos con un psiquismo normnl, la desviación de la personalidad 
de se produce: 

a) Cuando no cxisIe en el medio doade el niño crece, posibilidad do empleo justo de sus eneogIas, sino por 
el contrnrio fuertes o invenC10les vallas a su actividad, y por tanto a su desaJJollo. 

b) Cuando el niño sufre experiencias que lesionan profundamente su afectividad. 

La importancia que se debe de dar en cualquier coso de sfntomas de desviación de personalidad, es qne sen 
descubiata tan tempmnamen/C como sea posible; atendiendo a los reportes de la escuela cuidando que no se 
perjudique de momento su aprendiz¡Ye, en beneficio de su porvenir. En casos de anonnaIidad congénita 
(coostituclones o personalidades psicopátiC8S~ se =mienda la orientación !1IcionaI de la vida del niño para WI8 
posible mejoria. Si son produdo de factom¡ exógenos. e1_ento es directo (psicon:rnpia); la reeducación y los 
cambios del ambic:ntc conjuntados producen resultados satisfJlCtOrios. 

Sin embargo, no podentos decir, que la inadaptación es<:olar, es rota desviación de la personnlidad; ni de 
bajo rendimiento escolar; pero si pnede ser rota de las causales. 

AjuriaguemI Y MarceIIi (1984) establecen que la fumilia, participo de dos f,,"- por dinámica de 
intercambios intrafami\iares y por su grado de motivación n:spe<:to a la escuela. Cnando el niño deja a su familia 
para asistir a la escuela, requiere pasar gIlIIl parte de su tiempo fu<rn del núcleo fumiliar; implicando que los pa<I¡<s 
acepten nuevos intereses y se alegren de ello. El cquilibrio afectivo de la familia es de vital importancia. 

Además, que el nivel sociocultuml de la familia rep!<SOIlIa el primer factor eseuciaI en la inadaptación del 
niño en la escneIa. Cebe mencionar, la importancia. que tiene el Jengu:ge en los intercambios fiuniIiares: la 
adaptación del niño en la escuela desde e1-kinder CSIlI tclaciouada oon su po de apmtdizaje dellengwye, 
dependiendo en gIlIIl parte de su calidad y cantidad en el seno familiar. Los niños procedemes de \DI medio cultmal 
c:cn:ano o idéntico al de los profesores y valores con los sistemas de comunicación propoestos por la escneIa. 
_ menos dificultades que los niños en las que las familias utilizan poco lengnaje o lo realizan en situaciones 
muy ooncreIBs. 

El segundo factor es grado de motivación familiar está en relación del nivel sociocuJtmaI Y de su 
concordancia en los objetivos y medios del colegio. Los padres que sitúan a su hijo en oposición constante a su hijo 
de la escuela, aiticándola y devaluándola en todo instante. O la actitud contnlria que pnede provocar lDl bloqueo en 
el niño: como la sobre valomción por parte de padres con relación a los rendinticotos escolares, o el =1 y 
vigilancia inlensos del trabl!io es<:olar, propicinodo W1 clima obsesivo o perfeccionista, que podria resultar por 
acabar en remmcia y !wta en su recbazo a la escuela. 

La escaeIa es el tercer factor de relaciones niflo-familia-escuela, donde la escuela ha tenido en estos 
últimos años profimclas modificaciones, desde hacer frente a los aocimientos demogníficos, combina sus 



109 

estructurlIS Y luIsIa n:trocediendo en algunos casos en sus objetivos. El acceso a la escuela del conjunto de clases 
sociales, adicionando la escolarización de niños extranjeros han planteado Y replanteado problemas. A 
coosecuencia de esto, se ba reflejado que la escuela no ba sabido o no ba podido adaptar>e con 1. flexibilidad 
necesaria La importancia cuantitativa de los factores escolares demuestra que la falta de integra:ión de la escuela a 
las actuaJes estructurlIS sociales debe tenerse en cuenta al evaluar la inadaptación escuehH1illo anres de tildarlo de 
inadaptado. La tasa de fracaso escolar se correlaciona con la cualificación profesional del padre Y tiene poca 
relación con la existencia o no de trabajo de la madre. 

Pare Ajuriaguerra Y Maroelli (1984) consideran; pero sin entrnr en detalles, que las causas del fracaso 
escolar son: 

1'.- La falta de observación de los ritmos propios del niño. As! como la dumción excesiva del hornrio 
escolar y maJa disttibueión del afio. 

2'.- Excesivo número de alumnos por c1ase (las cifuls medios oficiales en cubren la disparidad ","-te, 
entre las c1ases con pocos niños en regiones en vías de desarrollo y las sobrecargas de clases de los exttamodios 
UIbanos, donde se encumtmn precisamente los de mayores dificultades 

3'.- La evolución del status del maesIro Y de sus motivaciones (atcstiguada por la fcmini7llción extrema) y 
correlativamente la evolución de la relación maestro-alomno (la motivución inconsciente del profesor suele ser mós 
el placer de dominar el gn¡po, que el del pr<>gJeSO de cada niño). El papel que jnega la _ es de madre 
susti_ Y el maestro provoca más ansiedad Y motivación de logro. 

4'.- MismanahJrnlem en el pr<>gJeSO escolar (avanoe de tipo frontal que supone adquiridas las nociones del 
afto preoedente, por ejemplo en la que cada \ag1Ina tiene un efecto acumularivo en el aprendi7.I\je interior, no 
pemtitiendo la recupemción Y agnMl el nmso. 

S'.- Lo evolución del popel de la escuela primaria (cuyo objetivo no es el de proporcionar al niño, las 
adquisiciones concretas de leer-esaibir-contar, útiles pam acceder a un oficio, sino prepararlo pam estudios 
secundarios y superiores; luIsIa obseJvar el lugar ocupado por la ense!Ianza de las matemáticas modernas. 

Lo organización psicopatológica, pam Sperting (1967; citado en Ajuriaguerm y Marcelli 1984, p.386), 
considera que la fobia escolar está integrada en una esIruCtura neunltica de tipo especial y tObiea. En lo opnesto a 
que también se encuen1rm1 niveles de organización may variada bajo la ntisma condueta aparente: la organización 
de la fobia especial esta Jjgada al ptimer estado neunltieo (estadio anal) y permaneciendo cerca a los conflictos más 
pn:coces de la sepmnci6n, con una ambiwlencia extrema Y de fallos en la organización nmcisista m la que los 
flDltasmas mágicos de omnipotencia parecen siempre activos. 

Según Lebo\ici Y Le Nestour (1977; citados en Ajuriaguerm y Marcelli 1984, p.386), "las fobias escolares 
son la manifestación de una patologia de expresión neurótica, cuyos sintomas están pocos elaborados. Considera 
que estas fobias particip:m también de la elanstrofobia (en el camino a la escuela). Aslntismo coucieme • una 
angustia de sepmnción mal elaborada, de la que el niño se defiende pasivamente sirviéndose de su madre como 
objeto contrnfóbioo. Sin embargo, la foma escolar no protege contra la expresión comporta e1em.ental de una 
neurosis muy insu.ficienteme mentalizada, situándose, m la enaucijada de una iasnfici_ elabornción neurótica 
y el paso a la acción; de ah! su evolución desconcertante". 

Ajuriaguerm Y Marcelli (1984), exponen que en la dinámica fantiliar, el niño es siempre may depmdiente 
de su fumilia mostrando • veces una agresividad ambivalente (el niño puede jostifi= su fobia por el temor • que 
su madre mnera ntientras está en la escuela). 

La madre suele tener una personalidad ansiosa luIsIa fóbica. Berg (1976; citado en Ajuriaguerra y Marcelli 
1984, p.386), "obseJva la frecuencia de madres ágoms-fóbicas Es sobreprotectora, en constante y absorbente 
identificación de su bijo • quim rrumtiene ea una relación de esttecba dependencia, reforzada por el papel 
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contrafóbico, que éste le hace jugar. Tampoco es rara una relación sadomasoquisla mire madre e hijo. El padre 
siempre una figura insegunI, débil e incluso ausente (divorcio o fullecimieoto r. Por lo qoe existe 1m triángulo 
fiImiliar, sobretodo cuando es varón DO parece eocontrar a su padre, para una posibilidad de ideutilicación positiva 
La fobia escolar demuestra ... huodimieoto de sus posibilidades de identificación, por con....,.,'enci. el hWldintiento 
ideal del yo y del nan:isismo del niño. Su refugio es la oposición pasiva que satisface a la madre Y tnmquillia al 
niilo aeándose \DI árculo vicioso. 

Resulta ser impoItanb: para su aplicación a la vida diaria, qoe ci ..... cosas qoe los padres hacen prodeceu 
mejores rtSUlrados qoe otras, lo cual poede ayudar a qoe los padres hag¡m lo mejor por sus hijos. Al opreuder qoe 
cicrtas clases de educación son mejores, o qoe algunas condiciooes sociales ayudao más qoe otras a propiciar 1m 

mejor _ en los oiftos, lo qoe podria impulsar cambios en las escudas Y eo la sociedad AI8uoas éroas en 
qoe se aplica el cooocimieoto del desarrollo infanti1 son eo las politicas de los __ lares Y guarder1as, 
oon los esfuerws qoe hace la oonumid'"' para ayudar a las familias eo doode se maltmla a los oiftos, y ea los 
progt'IIIIllIS de televisión dirigidos • los oiftos pequeftos. Yarrow (1979) onota: •... La investigación sobre el 
desarrollo infanti1 se ha interesado cada vez más en los problemas de la sociedad Y en los aspectos aplicadas al 
~o social, la pediatria, psiquiaIrfa y la edueaci6n. Cada vez taremos menos otiedo de _ traducir nuestros 
haIla7gos de investigación en modelos soci·lme"'" rdevaotes qoe puedan ser utilizados por los encargados de 
hacer las politicas; Y disdIar los progt'IIIIllIS •.•• 

3.7 Conclusiones. 

Adaptación, se considera como UD. l\iUSte continuo de las relaciones internas a las externas; como una 
participación activa y creadora del organismo; o bien como un ajuste del organismo 8 las condiciones del 
medio ambiente. Para Piaget es una adecuación del organismo a las condiciones internas y externas. La 
adaptación ubiea al hombre en cierto nivel d. equilibrio. 

El sistema biológico se presenta como un sistema capaz de asegurar la constancia y la permanencia de 
ciertas propiedades de su medio interior, qoe aseguran su horneostasis. Para Piaget, toda adaptación eonsiste 
en mantener un csrado de equilibrio, entendido de manera dinámiea Todo proceso de adaptación del 
organismo está ordenado por l. redegradaclón de una pérdida de homeostasis, que entraIla UD8 movilización 
de recursos traducidos en múltiple pérdida de horneostasis por redegrodar. 

Las adaptnciones son atributos de los seres vivos. Los mecanismos de la adaptación fisiológica son 
internos y externos. Los primeros producen un elementos necesario para los segundos, lo cual se da a nivel 
intracelular. 

_De tal.manera, se tiene que~hahlar de condicioucs pam la adaptació~ del nifto, que son externas" 
internas y son heterogéneas; están determinadas por las condiciones del medio fiuniliar, social Y por las 
experiencias anteriores o contemporáneas al ingreso escolar del niJlo. 

Parece que 111 adapllldón cognitiva, propia de la IntdJgenCÚI. encuentra sus mices en cienos 
asp«los su expllcllclón en la adaplDclón biológica. Por lo qoe es importante comprender las oondiciones de la 
adaptación del oifto para el apnendizaje Y la msd!!!!!Z8 

Las condiciones intrinsecas, son las que hacen más dificil la adaptación escolar, y son las que pueden 
recaer en a1guna anormalidad biológica. Las extrinsecas, son las qoc contribuyen a formar la personalidad del 
niflo y motivar su conducta, es decir, su medio ambiente. Por ello, hay distintos modos de responder a la 
escuela y son cuatro los aspectos para la adaptación: patrones del logro y fracaso; estado de ánimo del 
alumno, adaptación al eambio de escuela; reprobnción, deserción y bajo rendimiento escolar. 
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Entonces, podria decirse que la adaptaciÓD a la escuela es un ajuste del alumno al medio ambiente 
escolar, como serian los maestros compañeroS¡, técnicas pedagógicas, en una convivencia social armoniosa y 
constructiva Es decir, el niño va encontrar un medio educativo compatible con sus variables de conducta, que 
lo lleven a Wl desarrollo integral. 

Así como la inadaptación,. es todo lo contrario, es cuando el alumno es incompatible con las técnicas 
de enseílanza. sus maestros. compañeros, es decir, de su est:rucnaa escolar. O bien. cuando el nido, se 
encuentra con dificultades en la escala anonnal, lo que conlleva a buscar sus causas. tanto en el aspecto formal 
de la escolaridad, oomo seria: ritmo escolar. exceso de clases, progresión lineal, en función de la edad, etc. 
Para esto, se tienen implicadas tres panes, el niño, su familia y la escuela 

Al analizar la "udaptación", y su aplicoción '" la cducoción, Piaget sefIala que el hcdIo de que 1DI ahmmo 
sea bueno o malo en la escuela, no depende a veces, sino de su capacidad de adaptación, al tipo de ensdIanm que 
en esa escuela se imparta. Esta premisa coincide parcialmente con la propuesta de cstD tesina; de acuerdo a su 
objetivo general, por lo que resulta impottante ideotifi= qué variables de conduela debcrím tomarse '" cumta, 
paro poder mqorar la adaptación del nido en su primee ingreso • la escuela, conforme • los difecenres enfoques 
edecalivos más relevantes en el país. Debido a que nmchos nidos que ea delellniru.1as DUIIerias son considerados 
como "malos alumnos". pudieron hnberlas asimilado y superado con otra técnica de msrl'fanrn y llevados por mt 
camino difcreote. Peco también depende de las c:xpectativas del alumno _ si mismo, así como las del doeente, 
las euales retoma el enfoque ""nstruG1ivista; Y a su vez, de los estudios de Roscntbalen Harvmd. 

Asimismo, eoconttmnos adultos que utilizm¡ detenninadas categorias paro explicar. 1DI nido algo, y no le 
entieade. Cuanto más pequeño sea, más dificil será Y tendrá =SC"", .. ,,:ias en la eoscftaoza futura que se le brinde. 
Por lo que resulta oecesario respetar en todo IIlOIIlCDIo las leyes del conocimiento, tanto en el oontenido que se 
desea tnmsmi!ir como en la forma en que se realice. De tall1l8ll<l8, hay casos en que el desanollo del nido se 
acelera, pero otros. aJYos objetos cumulo se suministran demasiado temprano o demasiado tarde. de algún modo se 
impide su asimilación, porque DO ooncuerda con la maduración de sus estructuras y construociones espontáneas, 
eotonoes se impide su desarrollo y se le desvía _. También, como se explicó, tiene que ... con las 
eoq>eetativas del alumno sobre si mismo. 

El prooeso de adaptación al ambiente de la escueJa es SÍCDlpJ< no reto paro los nDlos. Los patrones de 
desempejlo y las actividades que tienen relación con la escueJa, indican que gnmdes grupos de nidos no tienen 
éxito; otros, porque quedaa excluidos por diversas mwnes. Así como aque1los ciJicos que alo largo de su estancia 
escolar ésta representa ataqueS a su autoestima; o por _res fi1Icasos académicos. 
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CAPiTUw CUATRO 

ASPECTOS GENERALES DEL APRENDIZAJE Y 
SUS ALTERAOONES EN LA ENSEÑANZA 

Para enteoder por qué suoeden las aIterociones de o¡>IOIIdizIjje '" la ",,,,,,an,,, es ooccsario conocer los _ que 
inCClVicoen en él El aprendizaje es un proceso que se inicia con el nacimiento y tamina cvn la muerte. Pata poder 
vivir en annonia con el mundo que le rodea, el individuo debe establ_ \DI equilibrio eotre su 0IglIIIism0 y el 
medio ambiente; e11ogror _ adaptación será el primer probIc:ma de aprendizaje en la vida del nifto Y palWlllCl'á a 
lraVés de toda su exisIl:ncia. Para ello, contará con la recolecci6u, el procesamiento y _0010 de 
información obteuida a lraVés de su reIaci6u con el univa'so, Y aprondenI de los múltiples encuentros entre el 
organismo Y el medio lIIJlbieoIe. Los primeros • los que se _ el individuo son fkiles y sencillos; pero a 
medida que el nilIo = y se desarrolla, el gredo de dificultad va eu aumento. Es por esto, que el aprendizaje debe 
ser eS1IIdiado electro de sus lineamientos del desarrollo en gmemI, donde se observas cambios eu la estruaurn Y el 
fimcionamiento asociados con los procesos de _ Y envejecimiento (Isaias et al 1976, p. 86). 

4.1. Dtdinidóll de Aprendizoje. 

Ex.-- varios tipos y definicioaes de apreruIizqje, como: el condicionamiento clásico (Iván Pavlov), el 
Condicionamiento ()pc:ranre o Instrumental (B. F. Skinner), entre otro~ Pero para el tema que nos ocopa DO sen\a 
revisados (IIiI¡¡anI Y Bower 1975, p.64, 128). 

Para Hebb (1949) Y GoodJad (1974; citados en /salas et al 1976, p.88~ el aprendizaje es acumuIa1ivo; y el 
o¡>IOIIdizIjje temprano proveerá al 0IglIIIism0 cou bases pen:eptua1es y motoras, creándose as! el nuut:O de 
referencia, sobre el cual se llevará • cabo el apieudi2aje subsec"",,te. Tambi;'" oonsiste en la eaplDción y el 
almacenamiento de información en la memoria En todos existe la capacidad innata de que se produzcan cambios 8 
lraVés de la edacaci6n; sieude ésta \DI pn:mquisito para el o¡>IOIIdizIjje. 

~ seg6n CotmoUy (1972; citada en /salas et al 1976, p.88), se define como \DI conjtmto de 
procesos mcmgados de la formación de estructums Y sistemas operacionales, por medio de los cuales el organismo 
construye y modifica esIándares de su 'mundo', para poder adaptarse alas demandas que sobre él ejerce su medio 
ambiente. Estos procesos están sieude ana1izados • distintos niveles (bioqulmico, fisiológico, couduotuaI y 
cognoscitivo). 

Seg6n AusubeI (1978), aprendizaje es el proceso de adquisición de significados potenciales expuestos en 
el material de o¡>IOIIdizIjje y en bai:erlos más disponibles. Retención, se refiere al proceso de IIllII1ICncr en cxistmcia 
tma reproducción de los nuevos significados adquiridos; de tal manera que el olvido ¡ ... _ el descenso de 
disponibilidaó; es decir, la situación que p¡ovaI ......... 1 establecimiento de 1Dl significado Y la lt¡h<ldu<:ción del 
mismo. Mientras que Azcooga, Demum, Iglesias (1982), se refiere a \DI proceso que determina lDl8 modificación 
del wmpoilmniento de _ adapllllivo, siempre que la modificación de las condiciones del ambi_ que lo 
ddmninaron, sean suficiartt:mente estable. Este lIIlInr llama "Aprendizaje Pedagógico" a la IJimSmisión de 
conocimientos sistemáóoos y abreviados, apoyados principalInmte en el 10llgW!je, ya que moviliza sobre todo 
procesos mcionales y cognitivos; pero de cualquier forma, su resuIIado es \Dl8 modificación de comportamiento, 
misma que es adaptativa porque eerá detenninada por peculiaridades ambientale&-SOciales, léaúcas y culturales que 
rodeon al educando. Donde en la base del desarrollo del nifto. la madumción compIe el papcI de la _ 
mientras que el aprendizaje desempd!a el rol de la evolución de esas esttucIuniS,lJIljo la influencia de los estímulos 
del ambiente. 
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Nieto (J987), sostiene que aprendizaje es, el cambio de conducta más o menos pennanente que se produce 
como resultado de una estimu1ación para lograr una mejor adapl3ci6n al medio. 

Clumce (1995) define aprendizaje, como un cambio ..,la conducta, debido a la experiencia. Provocodo 
por los cambios en el ambi_ Uamados estimulos, mismos que de acuerdo a su intensidad, dwación y el patrón de 
_ son los _tes de sus efectos. Particnlannonte, la contigüided Iempornl Y espacial, asI como el 
grado ea que los estimulos son contingentes al estfmulo o res¡lUCSla. Pam ello, que es necesario utilizN el ténnino 
experiencia, pam definir el aprendizaje; porque mientrns ludo aprendizaje abarca cambios en la conducta, no todos 
los cambios inclayea UD aprendizaje. La fatiga, las heridas, la enfermedad Y la madW1lciÓD pueden modificar la 
condnctn, pero estos cambios no se considaan aprendizaje. Este sólo se refiere a cambios en el ~e por la 
experiencia. A continuación en la tabla No. 12 se esquematizan las etapaS de aprendiZllie en la vida del hombte. 
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TABLA No. 12 

Etapas de aprendizaje en la vida del hombre 

Destrezas senaorlo.motoraa 

~ 
para sobrevivir 

Aprondlzaje 
en el hogar 

Destrezas perceptlvo-motoras 
para Imitar al adulto y 

lograr Independencia personal 

Destrezas perceptlYCH'l1otoras 
Aprendizaje para prepararto para el 
preescolar aprendizaje escolar y su 

adaptacl6n social 

Dootrezao gn6x1co-prilxlcao 
para capacitarlO para el 

trabajo 

Aprendizaje 
escolar 

Destrezas poIcooocIales para 
su adaptación al ambiente 
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4.2 Efectos de IosT eorÚl.> del AprendivIje en la Enseilalf2lL 

Gage. afirma y argwnenta que las teorías del aprendizaje tienen escasa aplicabilidad e influencia en la práctica 
educativa. en cursos dedicados a métodos de ensc:ílanza o en las operaciones diarias de la enseñanza de salón de 
clases. Ademas que las teorías del aprmdizlYe SOl) inhereotemente 'limas a los problemas de la enseilanza y que por 
consiguiente. debieran ser reemplazadas por teorías de la enseilanza: 

••... al poso que las teorías del apreodizaje ln!Ian de las lDlDlC!lIS en que un organismo aprende, las de la enseilanza se 
ocupan de las man ..... en que una persona influye en un organismo para que éste 8PfeDda .. A fin de satisf= las 
demandas pnicticas de la educación, las teorías del 8PfeDdizaje deben "ser puestas de cabeza" para que se 
produzcan, entonees, las teorías de la enseilanza" (Gage, 1964, p. 268-269). 

Sin embaJgo, las teorías del aprmdizlYe identifican condiciones que lo facilitan, algunas d. las cuales 
poeden contro\a¡,., por procedimientos didácticos. El pIaneamiento de la enseilanza debe tener en cuenta ciertos 
principios del apreodizaje, específicamente, de las condiciones en que ocurre dicho prooeso (Gagné 1978, p.28). 

Para Ansubel (1978), la grave decadencia o disminución de conocimientos y teorías sobre el aprendizaje 
escolar, puede ser attibuibl. al desaédito en que cayeran los estudios del aprendizaje escolar oomo consecuencia 
de: 

a) Las patentes deficiencias de conceptualización y de planes de investigación. 

b) La excesiva preocupación por mejorar destrezas académicas y técnicas de enseilanza pobremente 
concebidas, en lugar de at<ruIer al descubrimiento de los principios más generales que afectan el 
mejommiento del apreodizaje de salón de clase Y la enseilanza en cualquier materia de estudio; sin 
olvidar que la mayoría de los estudios reaIizados en el campo del apreodizaje escolar fueron por 
profesores y otros investigodores no profesionales. 

Thomdike (citado en Suárez 1992, p.62). descubrió en sus experimentos, varias leyes de la condnctn 
humana, dos de las cuales tienen inmediata apficaci6n en el apreodizaje. A mayor número de que se repitan las 
rencciones a un estimulo, mayor setá so retención Oey de la repetición). Una respuesta se furtaloce si VD seguida de 
placer, Y se debilita. si le sigue algo desagradable Oey del efecto). La motivación se logm. mediante la actividad 
refemada; es decir, • través de la repetición condicionada y de los estimulos adeenados. El 8PfeDdizaje se logra 
mediante ensayos con aciertos y errores. Su método consiste cu debilitar los errores y reforzar los aciertos a trtI\'és 
de recompensas. Asimismo, la aplicación del coaductismo en pcdagogio, lo constituyen las escuelas activistas, el 
operacionalismo y la instrucción progmmada El apreodizaje mediante el desempeño de tma persona en una 
actividad dada 

4.3. Aspectos Generales del Aprendiwje. 

aJ. Ciratllos F.nclonaks dd AprmdJgzJe Fl<ioló¡¡ico. 

El aprendizaje fisiológico para que eme proceso tenga lugar es indispensable la intervención de un conjunto de 
actividarlas neurofisiológicas 01 los sectores superiores del sistema nervioso central. La nonnalidad de estas 
actividades es indispensable para que tengan lugar los procesos de a:prendi~c, a los que se les llama dLfpo.~itil:o.v 
básicos del aprendi;:aje, entre los que destacan (~ Dennan, Iglesias 1982, p.30) : 

As!. para que haya 8PfeDdizaje es indispensnble la actividad funcional normal de atención en sus 
modafidades fiísica y t6uico, Y mas esta última Asimismo, que esté intacta la capacidad funcional sensoperceptiva, 
es decir, que todos los ana1i1.adores (canales sensoperceptivos) tengm tma actividad nonnal, tanto en los sectores 
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periflricos, como en los corticales, en los que tienen lugar la sintesis y el análisis de los estimulos (Azcoaga, 
Derman, Iglesias 1982, p.lO). 

Otro agente básico de los procesos de aprendizaje es la memoria. Uno de los efectos mol=lares de los 
procesos de lIJlIOIlCÜzI!ie es la modificación de las protelnas neuronales por la incideocia de estos procesos en el 
_Iísmo de ácidos nucleicos. Y justammte es1a modificación de protefnas neuronales es la condición de la 
rda!eión de una nueva modalidad limcional del sistema nemoso, que en suma es la coodición de la memoria 
También la habituación, que es la aetividad básica complementmia de la _ción (se debe difi:rmciar de la 
"Dlfnción neg¡Iliva" o "desDlfnción". Se lnIlll de la capacidad del organismo de dejar de reaccionar con el reflejo de 
orientación-invesligación a estfmulos monótonos Y rq>didos (Azcoaga, Derman, Iglesias 1982, p.ll). 

Para Nieto (1987), maduración esttucIUI1II, "tiene como base, el equipo genético del individno", por medio 
del ami se fonnan los circuitos fimcionales responsables del aprendizaje fisiológico sus !res fimciones y son: 

a) La Mielinización que consiste en la fonnación de winas de mielina en el axón de la célula nemosa, lo 
ami esmblece la condnoción del impulso nemoso a lIaVés de inlerrelaciones neuronales. Este prooeso se inicia en 
la etapa inlllllllaiM Y tmnina a los dooe aflos Para ello, es impoIbUde que en el periodo neona1Dl, la alimentación 
sea rica en protclnm y grasas, para llenar las dem.,,,l.1s de mielinización cm:bml; ya que la desnutrición puede ser 
cansar no subdesarrollo psicomotor e intelectual. 

b) La Neurotrasmisión, es la oonnmicación intemeuronal que fonnan los circuitos fimcionales que 
detmninan la base del aprendizJúe fisiológico. La sinapsis, es la encargado de esta aoción de comunicación, 
mediante la influencia de su_cias qufmicas que regulan la tmnsmisión e inhibición de los impulsos nerviosos 

La Hipercinesia, es la fhlta de inhibición sináptica a nivel del sistema reticular, Y puede modificarse 
mediante sustancias qufmicas, como el metilfenidato. 

e) La Plasticidad Neuronal, es el elemento indispensable para la adaptación ambiCllal del nilIo, scgón la 
estinmlación que recibe. La modificación plástica del tejido nemoso, es la base neurofisiológica en que se sostiene 
la "estúnulación temprana" y la rebabililBción fisica. 

Nieto (1987), afirma que el nilIo que no ha alcanzado sus etapas de desarrollo y es caIlIlogado, como 
inmaduro (maduropatia). existe Wl/1 interferencia neurofisiológica que debe investigarse y ser objeto de Irnlamiento. 

b). NIvdes Ni!1lrofuncionales que intervienen en el Aprendi:RJe. 

Segón Nieto (1987), el aprondi:mje fisiológicó se da a través de una serie de niveles funcionales que el sistema 
nervioso establece paralelamente a su maduración; para ello existen !res niveles que se observan a través de l. 
manifestación gráfica de l. aetividad eléctrica cen:bmI del electroenccfalogmma, y se usa para diagnóstico. 

El primer nivel firncional, es el arco reflejo que corresponde a una respuesta desencadenade por un 
estimulo. Durante su funcionamiento se pone en juego una comunicación intcmeuronal y por tanto debe haber 
mie1irrizaci6n fonnaci6n de sinapsis con la acción de sustancias neurotrasmisoras excitantes e inhibidoras, 
facitinmde la fimción plástica neuronal; scgón su forma de desarrollo o maduración. 

El segundo nivel limcional conesponde a los n:fl~os condicionados, donde se prodnoen modificaciones 
de impulsos eléctricos, detmninando no rmáIisis y nna sintesis fisiológica que condicionan la respuesta. 

El tercer nivel fimcional consiste en la fonnación de estez:eotipos neuronales o engrmnas que se apoyan en 
el limcionamiento de los niveles anteriores para producir lo que se llama actividad cm:bml superior, que es la 
responsable de toda la actividad mentd del ser hlDll8llo. 
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Para la ~or oomprensión de los niveles funcionales desaitos del proceso neurofisiológico del 
aprendizaje, es necesario precisar los conceptos que a continuación se describen. 

La neurona, para Nava-Rivera (1976), es la unidad básica del sistema nemoso. Está fonnndo por un 
cuerpo o soma y uno o más procesos (proyecciones de su citoplasma). En la célula nerviosa dpica. algunos 
procesos son relmivamente oortos (pn:scma nmrlfu:aciones _) y se llaman dendritas. En el polo opuesto 
de la célula se origina otro proceso, en general, es muy largo, llamado axón. Aunque cada neurona ti"", un sólo 
axón, punde presentar numerosas ramas co!mmlles y termina en filamentos rmnificados o puntos tenninal ... Las 
derulrilaS funcionan llevando impulsos al aJOI]>O de la célula nemOSB, mien!nlS que el axón funciona oonducieruIo 
impulsos más allá del cuerpo de la célula neMosa Los grupos de axones neuronales se unen en haces llamadas 
fibras nemOSBS. 

Arco Reflejo, es la unidad fundamc:ntal de la actividad neuronal organizada Y 00IISIa de: 

a) Un órgano de los sentidos (como los _tores que se encuentran en la piel). 

b) Una ó más sinapsis en un punto de inlegración eentml (como la médula espinal). Según Chusid (1974), 
sinapsis es la unión entre dos neuronas. 

e) Una neurona aferente (ó seasitiva), la considera Chusid (1974) como la que tronsmite el impulso, a 
tmvés de ID} nervio periférico, al SNC donde establece sinapsis con una neurona in_o 

d) Una neurona eferente (ó motora). Es considerada por Chusid (1974), como la qne al salir del tronco 
nervioso, eoIrega el impulso a un efector. Un EfOClOr, es como ID} músculo o una glándula que produce la 
respuesta. 

e) Un efector (como un músculo); por ejemplo, la aoción refleja consiste en _la mano de ID} objeto 
caliente. 

e), Proceso Nt!IlropsJco/6gIco del Aprendizaje. 

Paro Peña-Torres (1987), el proceso de aprendizlYe punde estudiarse desde diferentes aspectos: el anatómico, el 
fisiológico, el psicológico, el pedagógico, el bioquímico o el social, cada ID}O aporta <:a11ICIeristicas especificas que 
no se c:ontraponcn. sino que immclacionan y se complelnenm. Lo que produce como _o lDl8 estimulación 
para lognn lDl8 mejor adaptJ>::ión al medio, tiene características molrioes, afectivas o viscerales; y a medida que el 
organismo madura, su condncta adquirida es más compleja Los esdmulos puedeo ser ambientales o corporales. 
Este último es fundamental para establecer la retroalimentación a tmvés de infomtación cinestésica y cenestésica. 
para que contribuyan a la forntación de diferentes gnosias, como la noción corporal. espacial. remporaJ. Iáctil. 
seasibilidad corporal profunda Todos los estimulos indeptndientomente de sus propias condiciones se analizan en 
el ámbito cortical, donde se sintetiza una información primmia, conocida como sensación, que actúa en el nmo 
fisicamente; además, posee lDl8 caIl!I' afectiva y social que punde impulsar o detener el desarrollo cognoscitivo del 
nifio; por lo que se explica la inOueocia del afecto y la emoción en la motivación y desmrollo de su interés por el 
aprendizaje. 

Asimismo, la sensación es indispensable para evaluar si el niilo ve y oye bien, porque \DlR deficiencia 
visual y auditiva puedeo significar un obstáado para su apn:ndiz'!je. También es necesario reali2ar una valotación 
psicológica de su capacidad intelectoal. Resulta muy delicado el cometer mures que puedan ocasionarle una vida 
de frustración La alellción-babituación, la motivación y la memotia son dispositivos básicos para todo apreodiz.:Ye. 
La falta de atención cnando va acompañada de extmna movilidad, impulsividad y agresividad puede ser !!dial de 
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biperactividad o bipe<cinesia; como de W1ll falla de motivación interna y de interés en el aprendi:taje. 
Eslableciéndose una diferencia entre estimulo y sensación, donde estimulo, Geldard (1975), 10 entiende por 
cualquier cambio de energía que active un órgano sensorial y sea capaz de producir una resp~ mientras que 
smsación, es m términos de su dimensión: cualidad, intensidad, extensión y dunoción La cualidad indica "10 que 
es", la intensidad "cuán fume es", la extensión "cuán gnmde" y la duración "cuán prolongada es la impresión 
sensorial. Su intonsidad depalde de dos tosas. Por un lado, a) La cantidad de energfa efectiva que haya en el 
estimulo. Y por otro, b) por la sensibilidad del receptor. Memoria, Wolman (1984) la define como, C8IlIdl:ristita 
de los organismos vivos de revivir las experiencias pasadas. la toa! consiste en toaIro fases: aprendizaje, retención, 
recuerdo y reoonotimiento. Entendiéndose por memoria como la capacidad de evocar infonnación previamente 
aprendida, donde se involucran las fases de: proceso de adquisición y de almacenamiento. 

Además, hay que considenlr el desaIroUo cognoscitivo del estudiante, n:tornando las fases de Piaget, as! 
como los principios conductuales. 

Para NielO (1987), el eqnipo lingoistito es un requisim fundamental, previo al inicio del aprendizaje 
estolor que el niño requiere pma poder tapiar la infonnación escolor. El niño que presenta problemas de 
~e escolar, ti<n!PM:mente presenla fallas de coordinación motorn gruesa y fina, que a su vez dificulta sus 
pr1IXias y limitan sus adquisiciones. 

As! los apren<Üz'lies que se adqnic:ml de manem natund son: respirar, masticar, deglutir, sosten .... de pie, 
caminar, saltar, torrer, hablor, comprender lo que le di""" expresar por medio del lenguaje lo que desea, lo que 
siente y lo que piensa. 

d) Motlvacl6n para el ApreadlzaJe. 
Todo proceso falla. si el 

F.studiante, no quiere aprender. 
Su6rez (1.992, p.J23). 

La motivación es Wl factor que interviene en el aprendizaje y que a través de sus análisis se podrla intervenir para 
mejorarlo. 

PeíIa-Torres (1987), considera los problemas motivacionales tales como, desaliento, depresión, pueden ser 
consecuencias de desajustes emocionales. que mncriten \DI estudio especial para detenninar si son causa o son 
c:onsecuencia de dificultades escolares. Ya que. el niño ton falta o exceso de estimulación repen:ute en su nivel de 
rendimiento escolor global; asimismo, \Dla sobrecarga puede causar bloqueo e inteñerir en el proceso de 
apren<Üz'lie. La recarga se refi .... cuando se le imponen al niño tareas demasiado largas y futigosas. 

EIllendi/ndose por motivación, según Cofer (1976) en ellengoaje popular, las causas, o el "por qué" de la 
acción; su uso fue teniendo otro origen En la pIáttita psitoanalitica, tode conducta está detmninada por cnerglas y 
fu=as inconscientes que dirigen la conducta para senil a los fines engendrados por dichas fumas. Una eneIgia 
sirve de "motor" para producir el tompo11mniento. 

Para KeIIy (1982), la motivación tiene significado como un factor del apren<Üz'lie y es la base de la 
motodologfa y de la oq;aniznción escolor, ya que es el propósito que sirve para proporcionar incentivos, attividedes 
y ambientes adecuados que puedan contribuir, en su conjunto e interncción a que sea efectivo. La motivación o 
estimulo de la "vollDltnd de aprender", es \DI factor tcntral que inUuye sobre el proceso de aprendizaje. No es oigo 
externo al aprendizaje, sino \DI aspecto de toda situación educativa Requiere imerés y esfuerzo por pmte del 
alUllDlO y dirección y guía por pmte del maestro, o del sistema edncaIivo. Los ,énninos motivación, motivo y 
trabajo escolar motivado, se emplean frecuentemente en los trabajos pedagógicos, y su significado es diferente 
según el autor; pero todos coinciden en que se derivan del verbo latino movere, que significa "moverse", "poner en 
movimiento" o "estar listo parnla acción". 
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Asimismo, "motivo", incluye cualquier elemento de consciencia que entre en la determinación de un acto 
volitivo. De atta manera, cualquier consideración que origina la realización de un acto. es 10 que induce a una 
persona a Uevar una acción práctica Es la razón por la que el acto se Ueva a cabo e incorpora todo aqueUo que 
puede influir, ell cualquier grado, sobre la voluntad. El propósito de la motivación, contiene los IrOS aspectos 
siguientes: 

1) El despertar el interés; 

2) Estimular el dcsoo de uprerulco, que ""lid ... ni esfu=<>; 

J) Dirigir estos intt:reses Y esfuerzos hacia el logro de fines apropindos y la =lización de propósitos 
dermidos. 

Parn Suárez (1992), motivar parn el aprendizaje, es mover ni estudiante a aprender, creando las 
oondiciones necesarias parn su logro, quitando las barreras que se oponen a ello. El secreto de toda motivBción, 
consiste en hacer que el estudio sea agtndable y fuente de satisfacciones parn quien lo realiza. Para nlcanzar l. 
itúegración mental de los estimulos recibidos interviene la percepción. mediante ftmcionamientos neurnles 
compl,*,~ entre los que destaca la fimción simbólica, la memoria y la capacidnd intelectual. Enteudiéndose por 
percepción al prooeso de extracción de información del medio ambiente (Forgus 1975). 

Suárez (1992~ considem que el hombre reacciona movido por impulsos positiv~ tales como deseos e 
interés; o bien, negativ~ como pueden ser: miedo, deapnecio, o desinterés. 1mpulsos que proceden de necesidndes 
sentidas y se dirigen al logro de detenninndos objetiv~ por la situación o por el contexto en el cual .. encuentra la 
persona 

Contexto o situación, se refiere a las características. 103 intereses y relaciones en cuyo marco se ejerce la 
edocación. Además, el estrucIuralismo hace ver que como toda acción, se ~eroo dentro de no fondo o contexto de 
relacion~ y por la oongn¡encia entre la acción y su ambiente dependerá en gmn parte su eficacia. Asimismo, la 
motivación parn el aprendizJYe requiere de no contexto de relaciones favorabl~ muchas de ell~ dependen del 
mmoo socioeconómico y cullUnll, que están fuera de la labor de la esenela Los obS!áculos parn el aprendizaje, 
frecuentemente son: el marco conceptual, las costum~ la carencia de recursos económi= la fuIta de 
aspiraciones; muchos de ellos se deben a las esbuCtUnIS escolares, a los progrnmas demasindo rigid~ a los 
sistemas de evalnación Y a la fulta de motivación de los edneador~ provenientes de problemas personaI~ a 
carencia de aptitudes o destrezas aendémicas y pedngógicas, o n la fui .. d. motivación económica y profesionnl. 

También, la desubicación de los estudinntes originada de la desorientación escolar, es otra bam:m del 
aprendizaje. El estudiante debe seguir por fuma una C3ITelll o programas que no le interesan, debido a que es 
requisitos parn obrener el titulo prnfesionnl que "le abrirá las pnertas de la vida y del éxito". Asimismo, la 
motivación del estudiante, dePende del clima afectivo y humano de la escue\a Y de cada SJUPO escolar. 

Segón Suárez (1992), las necesidndes y deseos; se aprenden, cuando se quiere aprender y cuando se si_ 
necesidad de hacerlo. El aprendizaje está condicionado por el nivel de aspiraciones y éstas se ven condicionadas 
por el nmbiente. El marco socinI deline la calidnd y cantidnd de aspiraciones; pem el edneador Y la estructum 
escolar promueven y orientan los deseos y necesidndes de los ~ buscando respuestas positivas a ellas y 
encaUZlUldo los impulsos hacia acciones benéficas parn la persona Y su conglomerndo social. El deseo de domiear 
puede dar origen a una labor erendOl'3, como también ala agresión. El deseo de hbertad pnede llevar a una vida de 
vagancia o también a la investigación científica 

Segón Suárez(I992~ de acuerdo a diversos autores como WilliamJnm~ que opina que la mayorla de los 
motivos son de carácter inconsciente y de índole instintiva, como lo propuso Freud; que la conducta humana es 
motivada esenciabnente por los instintos de autoconservación, sexuales y de muerte; Adler, crefa que la ambición 
de poder, seria como una compensación de los sentimientos de inferioridad desarrollados en la infancia, que 
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00IlSIituIa el motivo bumallo fimdamental. Otros como MIslow (ci1lldo en Suárez 1992, p.12S), recurren a motivos 
do índole social; doode las necesidades y los deseos de las personas cambiau contin_ debido ala diversidad 
do experiencias y siJuaciones; OODSIruyó su IOOIÍa sobre las necesidades delllombre, mismas que están aplicadas a 
la educación y que a oontjmupOO se expone: 

a) Respecto do las necesidad .. fisiológicas. Las actividades escolares 00 poedoo reducirse a aotividades 
netamente acact""ricas; debm orieotarse al bienc:sta:r fisico y esparcimiento sano. Lm; inslalaciones escolares 
_ eo cueota: veotih";óo, carencia do riesgos (escaleras peligrosas), div=iones (campos de juego, teatro, 
música, baile), temperaIum e iluminacióo ad""adas higiene, cafdmas. ele. \.as csttucIurlIS escolares deben 
pUrificarse do 1lIbúes sexuaIes (la malicia, la modJosidad Y el desequilibrio en este aspecto). Todos estos aspectos 
fisicos son _1IIOIÍV8dOIOS dellJll!ODllizl!je. 

b) Respecto do las necesidadoa do seguridad, las csttucIurlIS Y actividades escolares bao do cmecer do 
""""'- miedo Y todo aqudlo qae BIalIe contra la integridad emociooal. \.as c:alificaciooes y los exámenes no 
debc:n .... fuentes do neurosis, ni cIcpenda- do 1018 sola llOIa o 1DI solo exmnen todo lDl progrmna IICIIdémico. La 
autoridad no debe basarse en el miedo, el tmor y la rq>reSión, sino en la eficiencia y capacidad Los reglamentos 
""",érnjoos deben fommtar el mpdo mutuo. 

e) Respecto do las n""';dades do pertmencia Y amor. Son deseos do se:< parte impoI1an1e do 1DI grupo, se< 
esrimados, apreciados Y tomados en cucnl8 y _ relacionados socieJmenlc Los tnJb'!ios en grupo. o¡ganizados al 
nivel de Afinidades Y amjSl8des, son no medio pam fomentar dichas rdaciones. Conviene fOlllClll8r la amisI8d Y la 
coIabomción, más qae la competición. Hay que tener en CUCDI8 los _<DIOs do los estwIiantes y compidldct 
sos problemas pc:n¡onaIes; es decir, el propiciar no amm- escolar cálido y hmnano. 

d) Respecto do las necesidades do eslimación. No hay edocacióo sin mpdo a las ideas, sentimieotos y 
honra do los demás La escoda debe ¡>romo-ocasiones pam qae los a11DDDOS se sienI8D imporI8ntcs, fomenlaDdo 
la rosponsabilidad • iniciativa do los estudiantes Todos desean ...... é>rito Y progresar. Las pruebas escolares y las 
ewluaciones do los estudiantes pro_ do ese é>rito y progreso, no de fiacaso Y _60. Los _ 
debc:n n:cibir nna evaluacióo permanente, pam qae _ conciencia do su progreso hacia objetivos claramente 
pen:ibidos y planteados, que """ socialmente válidos; Y 0IlIla0IaDlente alcanzables Y plenamente acepI8dos. El 
elogio objetivo y el rofuerzo positivo _ prevalecer sobre las sauciooes. No se debe exigir demnsindo en ribno 
y resullados do ~e. 

e) Respecto do las necesidades do 1IIlI01JeaIizacón. Los esovlj ..... aubeIao bacer algo, qae entiendan, qoe 
hayau escogido libremente, que les guste y en lo coaI se sienI8D realizados. Ellos debc:n saber Y decidir qué deben 
hac:e<, por qué debc:n hacerlo y cuándo esnI bien hecho. Para ello es necesario fonnuiar y _ objetivos claros, 
válidos aoapIBdos y centrados en el eso'di8JJIc Se debc:n distribuir Y delimitar sus responsabilidades y fuociones 
pam dar oporI8nidades do discnsióo do todo aqueUo qae se est6 haciendo. 

Además, las personas desean indepeadenoia; decidir sobre su vida y sus actos, ser creadorns, provee< 
iniciativas. La centmlización Y la autocracia no es la esnuctum ideal pam la escoeIa El hombre desea hacer 10 que 
le gusta y mejor le acomode, do _ a sus aptitodes. Los progmmas escolares no deben ser 1lm rigidos qoe 
excluyan toda elección. Las escuelas debc:n procurar la orien!acióo profesiooal do los eso'di ....... El hombre anbeIa 
_ rea1izado ..,10 qae hace. Debe darse al eso'diante la opormnidad do hacer algo suyo, do decidir, de dar algo 
do su ser, do SUS aptitudes, algo qae no sea pl<CSl8blecido. 

e) Dej"UlldQn y Función de los Incentivos. 

Los incemivo~ desempeilan lDl papel mny ~Ic en la edncación, debido a qae su uso adecuado, poedo 
ayndar. impu1sar el clesarroUo dol niño y mejorar su adaptación. 
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Para Cofer (1976~ el "incentivo", descmpcila dos funciones: una de instigar al ""'""""'" hacia él, o evitmlo 
(n:tirar.le del incentivo); otra, la de hacer surgir en el animallDl CSIado de excitación que lo mueva (motive) 8 

acercarse o retirarse del incentivo. 

Geldanl (1975~ define los incentivos como objetos, condiciones ó estfmolos Cldl:mos del organismo; y los 
clasifica en positivos y negativos. 

1nccntivos Positivos, son aquellos hacia los cuales tiende 8 """"""'" el organismo. 

Incentivos NegllIivos, son aquellos que trilla de evitar el organismo. 

Según KeDy (1982~ los incentivos son elClDa110S de las si1Uaciones escolares que son establecidos por el 
maestro, con un propósito definido pam estfmular los motivos de los ahmmos en lo que respecta a las laI<3S 
escolares. Son procedimientos y métodos Cldl:mos, factores e influencias introdncidas pam despertar y estfmular los 
motivos que modifu:an la aa:ión del alumno, dirigiélldola por scodas saIisfactorias 

Asimismo, los incentivos son Cldl:mos, mieotms que los motivos son fundamentales y vitales. Son 
procedimientos y métodos empleados pam despertar elinter6s Y la poI1icipación en las laI<3S escolares en aqueUos 
casos en que, sin dichos incentivos, tal in_ Y poI1icipación hubieren sido rru:nores. Su propósito es iniciar el 
interés Y la acción, mientras que el motivo no se limita a iniciar, sino que también sostiene tanto uno como otro. 

Coffc:r (1976), define el n:fiJ=o (llamado lecompensa~ como 1Dl8 condición que fOItaloce la conduaa 
que la precede. Palabra sinóDima "fOItalecer" podria ser en_ contexto la de "aprender". 

Nieto (1987~ considem que el niJlo fim'''"_ no aprcOOe, porque,.. capacidad intelectual está 
disminuida; siendo convmic:Dle requerir de una enseñanza de lento aprendizaje. 

Por otro lado, AjuariagueIm Y Man:elli (1984~ de acuerdo a diversos autores también el niJIo superdotado 
presenta dificultades pam su manejo en la c:lase; por lo que también requiere de atención pedagógica especia1. 
Según Sisk, rea1iza la clasificación de superdotado, cuando su coeficien1e inrelectua1, es superior a 120-130. Pum 
otros autores, debe ser 135-140; Olauvin, estima que el a¡m:ndizlYe espontáneo de la lectura a partir de los 4-5 
lIfIos, sin que exista presión familiar, es lDl buen elemento distintivo de identificar al niJIo superdotado. 

Según Nieto (1987), la memoria iImfviene como .... función intelectual necesaria en todo aprendinIje; ya 
que ella pennite la fijación de los estImulos percibidos mediante la formación de "eog¡amas" o esteIeotipos que 
establecen modificaciones neuronales, que se queden en la _ cerebral. El campo de las goosias adquiere 
mayor impoItancia cuando se va adquirir la lect<H:scriturn, debido a que su funcionamiento es indispensable en la 
integmción mental de los conceptos inherentes a SIl aprendinIje. Las funciones que rigen las actividades motrices y 
el apICllllWye son; la conciencia COIpOIlIl que influye en la estruoturnción del sistema posnmd humano. con ayuda 
del equilibrio, la dominancia esférica, la 1ateralidad Y la infimnación propioeeptiva vestibulm; &si como, la 
orientación espacial y la ubicación viso-espacial son indispmsables igualmente en la evolución del gmfismo 
infimtil. 

Nieto (1987), considem que, la noción temporal. es .... de las últimas adquisiciones del desmrollo 
psioomotor humano, que representa lDl importante apoyo en el desairoUo cognoscitivo del niJlo, en casi todas las 
án:as del aprendinIje escolar. lecII>-esaitma, _<:as, gmmática, historia. cicocias oaturnles y sociales. 
Asimismo, a la edad de seis lIfIos, el niJlo generalmente cmnple una serie de requerimientos básicos que sostienen 
su aptitmI pum el aprendizaje de la l~ Dumote el cur.;o de la escolaridad primario, la evolución 
goóstica del niJlo continúa paralelamente SIl pIOgIOSO basta los doce O trece aIIos de edad, cuando SU desanollo 
neuromotor alcaoza su plenitod. 
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J) lA ImporlJJnciD de las Emociones en el Mundo Escolar del Niño. 

Los emociones juegan 1m papel detenninante en la vida del nilIo y en el desarrollo en la escuela. por ello. la 
importancia laIl grande que tiene su cultivo. La calidad de vida emocional afeda IaIlto su pc1"SOnalidad como su 
carácter en el desarrollo de la vida intelectual Las emociones son factores que participan significntivmnente en su 
éxito y felicidad. 

NCWIIllIIl (1991). considem que ningún otro factor tiene IaIlta importancia con la satisfacción que puede 
extraerse de la vida como las emociones. Cwmdo el individao carece de entusiasmo, generosidad, amabilidad, y 
simpaIfa está equipado pobremente para vivir con placer. El padecer hambre eruotiva. es 1m31rngedia; ya que sin la 
emoción, la vida no teodria color. Los aspectos creativos del arte, literalw1l Y la ciencia, dependen en gran medida 
de la imaginación del estímulo emocional. Los emociones deben ser cultivndas, como se cultivnn los músculos o el 
intelecto. por medio de ejercicios adecuados. Esto significa, que las ideas. objetos, ciromstancips, hábitos y 
nptitudes apropiadas. Las emociones sociales son una parte natural que completa la felicidad, y es muy deseable 
que la escuela ayude al desarrollo de la capacidad del alumno para comprendet y """'" en sentimientos de los 
otros, procurando beneficiarlos. También, es 1m3 fimción escolar, guinr el desarrollo de las emociones estéticas del 
nilIo. Todo nilIo llOlD1aI debe poseer algún grado de apreeiaci6n por el arte, la literatura y la música. El propósito 
primario de la edacación estética en la escuela, es permitir • los a1mnnos gozar de las grandes bellezas naturales y 
bumanas, al desmrollar la percepción de lo bello se otiginan\ el disfiute de la vida. 

Además, sostiene que la esenela ayadaria • los nilIos, • manejar los problemas de su condoeta afectivo, si 
lo hiciera con la misma energIa que ba caractaizJIdo sus esfuea.os para desarrollar sus facultades intelectua1es y 
fisicss. Los sentimientos y emociones constituyen importantes fuerzas de motivación de la vida Y están 
lnlimamente rebcionados con la acción. La esenela debe tener en cuenta las emociones y procurar guinrlas 
sabiamente hacia actividades construetivas. El ideal de la escuela, debe desarrollar individuos cuyas más ¡,¡yas 
emociones se hallen bajo control para que sea autodontinen y autodirijan, Y se detiven en mayores placeres de 
cosas más bellas Y e1avadas de la vida. El maestro no debe dar importancia excesiva • lns emociones, ro 
descartmIas, debe emplearlas como instrumentos del bien, para impedir que se convierIaD en instrumauos del mal. 
Los _entos y eruociones participan en el aprendizaje y se facilita si el nilIo praedca con satisfacción y redunda 
con éxito a sus esfuerzos reali7ados. La actitud Y disposición adeenada hacia un ~o lo liIvorece. De la misma 
folIlla, el trnhajo inndccundo y la actitud impropia, son factores que influyen en producir situaciones desliIvombles. 
Un punto de partida decidido, Y con el suficiente celo, aonade al conocimiento se progresa, dando lugar. un estndo 
placentero que, • su vez, facilite la tarea de aprender. 

Según Newman (1991) la tarea del maestro, es dar buen ejemplo, propm¡;ionar control ime1igente con 
orientación simpática, asi como, annlizar la conducta del nilIo para descubrir los motivos que lo impulseo. Debe 
esforzarse para que logre un estndo mental adecwuIo, no sólo en él. sino también en el trnhajo escolnr en general, 
para cado asignatura Y • cado tarm Debe cultivar WUl comprensión genuinamente simpática de la natural"", del 
nilIo, debe ser fino., amable, <:<J.-tc Y digno de ounfimml; debe ser equilibm:1o e inspirnr respeto; y 
comprensivo, pern digno. Debe percat:I!!le de que la emoción imensn obstaculiza la capacidad de aprovechar la 
aprecioción aiticn y, a veces, la producción de obras de arte. Debe guindo eficazmente eo el control y dirección de 
sus emociones. Cuando hay alteraciones emotivas están frecuentemente relacionadas íntimamente con el fracaso 
del almnno; apoyándolo n progresar sntisfuctoriamente. El individuo que posea rasgos emocionales indeseables 
debe ser ayudado a verse, como los demás le ven y llC\'ado a la convicción de que las tendencias incontroladas 
conducen únicamente a disgustos y fracasos. 
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Todas las personas, cosas y fumas de orden material Y espiritual que existen alrededor del nifto, son condiciones 
extrinsecas y contribuym a roonar su personalidad y motivar SU conducta y constituyen SU medio ambiente; 
modificándolo parcialmente con el aporte de su persona y de sus actos. El medio está constituido por componentes 
heterogéneos y de impor1ancia desigual con respecto al niflo; y fueron revisados ampliamente en condiciones 
externas de la adapmción el: 

a) Medio fumili81'.- Es el que va a detonninar el desaJTono af..,ovo y del carácter. Lo personalidad del 
niflo, afinna se consttuye especialmente por imitación y participación de los padres. 

b) Medio esoolar.- se derivan de problemns de la institución: escuelas precarias, ouIas superpoblodas, fui .. 
de materiales didácticos elementales, fui .. de Escuelas DifcmIciales y de grados niveladores o de recupernci6n, 
masificación de la ensc:flanrn 

e) El medio social. - Su in1Iueucia es indndablc, Especiabnente en el caso de niflos que viven en verdaderas 
subculturas y que al ingresar ala eseneIa cbocan abruptamente con pautas culturales , normas, lengW!ie y mndos de 
vida distintos de los que tienen vigencin en su medio, aeándose oonfIictos y ambivalencias A continunción en la 
tabla No. 13, se ilustran los f'acIores ambientales que in1Inyen en el aprendiz¡Ye del niflo. 
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TABLA 13 

FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL 
APRENDIZAJE 

LA ESCUELA 

lOS MAESTROS LA SOCIEDAD 
LOS AMIGOS 

AUTORIDADES lOS VECINOS 
EDUCAnvAS EL PUEBLO 

LA CAlle 
lOS AWMNOS 

LAS AUTORIDADES 

EL HOGAR LA DISCIPlINA GUBERNAMENTAlES 
ESCOLAR POÚnCASY 

lOS PADRES REUGIOSAS 
lOS PARIENTES El nPODE 
lOS ANTECESORES ESCUELA EL COMERctO, 

LA OISCIPUNA 
INDUSTRIA 
MEDIOS DE DIFUSION 

FAMIUAR El MEDIO 

LA DINÁMICA 
I SOCIOECONOMICO , 

y CULTURAL DE 
fAMIUAR I su ENTORNO • 
~ / 

TOMADA LA ILUSTRACION NlfJPTMlA DE NIETO 1987, p.26 

h) El Factor TemperamenJo en la vida escolar di!1 NIiIo 

Ellempe<dDlento del niño es importmte analizarlo, como 00 facIor que influye eo su aprendizaje y adap1lIción en 
su vida escolar. 
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Para Newman (1991~ tem¡>eraJDalkl se define, como e! oonjunto de f..,6m<nos caracteristioos de la 
naturaleza de IDI individuo, qoe incluye su susceptibilidad. la estimuIación emocional, su fuerza y rapidez de 
respuesIIIS habiluales, el tipo de esIado de ánimo más ~; Y todas las peculiaridades que ti""", en los 
cambios y ea la intensidad de dicbos estados de ánimo. Estos f_os se consideran como consIitucionales y de 
origeo r.mdam~ beledilmio. En e! que _dan los estudios de Buss y Plomin (1975; ci1ados en 
Newman 1991, p.148). Además, comparan a gemelos idénticos y fi1Itcmos, con e! p."lmotl'O de cuatro aspectos del 
tCDljlCf1llDfUlO: actividad, emocionalidad, sociabilidad e impulsividad. El _aniti1lO, está considerado como e! 
goardián qoe controla las impresiones qoe produce el ambiente, y la respoosividad de! individuo. 

Buss y Plornln (1975; citndos ea Newman 1991, p. 148-149), propooeo tres maneras de cómo e! 
temperamento de un individuo puede intluir eo las respu<SIaS de otros. 

n El temperameoto "eslllbleee e! tono" de la interacción. Los niIIos qoe son sociables y qoe gnstm de 
comunicarse con otras personas van a oomWlicar un ambiente difc::rmte al eocontmrse con extmilos, del que 
provocan niIIos más roservados. 

2). Las difi:mJcias de temperamento van a detmninar e! tipo de oonducta qoe el niIIo puede iniciar. 
Probablemente los niflos activos van a tener lUla serie de actividad la!, que van a eotrar en contacto con muchas 
pmonas Y objetos. 

3). Las distintas caracteristicas del_an""", vana reforzaro desanimar la respuesta de otras personas. 
Es decir, qoe otra gente va a reaccionar positiva o negaDvameote ante la actitud _wIWDIal qoe lDi niilo 
muestnI, por ~emplo, si UD papá siente sntisfucción porqoe su bijo o su bija es emocionalmc:ntc muy expresivo, y le 
agradan sus manif""Sooones frecuentes de alegria, enojo o eosicdad probablemente repita con frecuencia las 
actitudes qoe estimu1en estas expresiones emocionales. Al _o, los padres se sientm descot_tndos a las 
expresiones emocionales evidentes que les disgustan, probablemente van a castigarlas o van a tratar de evitar las 
situaciones que las provoquen. 

Algunos investigmIores como Kageo y Moss, (1962; citndos en Newman 1991, p.148), ban encontnIdo 
pruebas de qoe la esIIIbilidad tempenIiDental se inicia en la infancia 

lsaias et al (19761 sostiene qoe cada niIIo tieoe no estilo propio de responder a los esdmu10s ambientales 
qoe detamina sus caracteristicas individoales, este oompwtandeato ante los estinmlos internos y extemos con los 
qoe se enfrenta, ejen:e una intloencia primnrdinI ea el proceso de su aprencIizJ!je, as! como, en situaciones de 18 vida 
"cotidiana, como dentro de la escuela". 

Ross (1966; ci1ada en lsaIas et al 1976, p.94), considera 8 IDI niIIo como desorganizado, cuando se 
c:IICIIf:Ilm OOD UD indioe e!evm1o de distraimiento, tiempo de aJtnción corto Y falta de pcrsevenmcia, qoe al 
rombinarse con UIl ambiente _le y altamente pemdsivo, manifiestan una altmción 00_ de la oonducta 

Chess Y ro!. (1968; citndos en lsaias et al 1976, p.93~ consideran qoe el taIlpeiWliti1IO individnal juega 1m 

papel muy importante dentro del funciunandeoto esoolar del niIIo, porqoe detaminan la fonna de abordar el 
mnteriaI académico y su forma de relación con maestros y compafIeros: que no constituyen factores positivos. ni 
negativos, pero al observar su relación a las dentmnlos ejen:idas sobre e! nido o sobre la estrucmm medi08DIbientai 
ea qoe se lleva 8 cabo, si 1aldr6n =otaciooes de positividad o negatividad. 

Además contempló nneve categorias de tem,.. .... ento individnal qoe a oontinnación se describes: 

1) Nivel de actividad: se refiere al C<lIDpoItaoriento al compooente motor presente ea e! fimciooandento de 
cada niilo y a la proporción de periodos activos o de inactividad dunmte el día 

2) Ritmicidad: la capacidad para predecir funciones romo el hambre, el suefto, el ciclo de donuir
despertar, patrooes de a1imeotación, de oonIl'Ol de esfintcres, ele. 
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3) Acercamiento o alejamiento: l. naturaIe:za de In respuesta del niño • nuevos aIimeotos, objetos, personas 
dcoscono:idas, etc. 

4) Adaptabifulad: In mpidez Y filcilidad con In que pnedc modiñcarse el coDljJOi tamiento de un niño. como 
respuesta al cambio de In estnu:tura mediCHllIlbienta1 

S) !J!lt:nsidad de In reacción: el nivel energético de In respuesta independientemente de su cua1idad o de so 
dirooción. 

6) Umbral de resp'-: la intensidad del esdtnuIo requerido para producir una respuesta observable a 
esdtnuIos sensoriales, a objdos medioambientales y a oontacIOS sociales. 

7) Coalidnd del bntnm: In cantidad de alegria. CODljJOitamiento amigable y agmdnble en oootmsIe con una 
conducta hunála,1wstil o de lloriqueo. 

8) Dislmimiento: In e1ioctividad de los esdtnuIos medioambien1ales intrinsecos, para inIr:rfl:rir con, o para 
cambiar la dirección de la conducta_ 

9) Tiempo de aIl:IIción y pascv<IlItICÍa: CSIlIS dos caIogorlas ""'"' Intimnmente rdacionadas. El tiempo de 
aIl:IIción se refiero a In dumoión de una actividad espedfica rea1izada por un niño. Pmevenmcia es cuando una 
actividad continua a pesar de los obsláculos que se presenten para impedir que ésIa pcosista. 

Las caIogorlas no constituyen por si solas fucton:s positivos o nesntivos; pero al observarlas, con te1ación a 
las demamlas ej..-cidas sobre el niño; o sobre la esIIUCIUra medio ambiental en el que se llevan a cabo. ""'dnín 
COIIllOIaCiones de positividad o ne¡¡atividad. El niño se adapta positivamente a In escuela y su aprendi7J!je es 
óptimo. Cuando las expedativas ""'"' en annnn1n con so tcmpc<mnmto y SR capacidad funcional; al conlnlrio, el 
aprendi7J!je se ve afectado enando las demandas son excesivas y se convierten en fuentes de estrés (Isafas el al 
1976. p.93). 

Según Chess (1968; ciIado en Oispert 1983. p.62). las C8l"IlCIeristicas no se encucumn en foana aislada, 
sino a¡¡rupadas formando difereotes tipos de pasona1idad: niños lentos para calentmse (adaptabilidad lenta después 
de oontacIOS repctidos, oambinada con una respuesta 1igemmente ne¡¡ativn. nuevos estfmulos). NilIos dificiles Oos 
que tienen In misma cxmste1ación de fucton:s que en el caso anterior; pero que además reaccionan con snm 
intensidad). Nillos tímidos, niños filciles. Las tR:s consteInciones tempemmentales que designó: 

Priman consteInción.- Nillo Fácil, presentn con regularidad, una respuesta positiva frente a estimulos 
nuevos, mosIrIIIIdo sisnos de adaptabilidad; adopta nonnas de alimrntaciÓR, de donnir Y sonríen • exlraftos Se 

- adaptan rápidamente a la escue1a Y tolera las ftustracinnes con ánimo de protesta, """"den resIas nuevas. 

Segunda consteInción.- Ndlo Dificil. presentn irIq¡uIaridad en sns funciones biológicas que muesttm1 
alejamiento y es desfavOlllble a nuevos esdtnuIos, con adaptación escasa, as! como SR cua1idad de ánimo, tiende a 
ser mayonnente de sentido ne¡¡ativo. 

Ten:aa cxmste1ación.- Esta es In oombinaciÓD de respuCSlllS negativas pero de intensidad relativamente 
leve a los nuevos esdtnuIos, con adaptabilidad lenta, presenta irregu1aridad en sus funciones. 

Para el desarrollo del aprendizaje del niño. es importmrte que se le pennita adaptarse de aouerdo a su 
individnalidad, siendo _o que existn on equilibrio entre la po""'cia innata del niño (inteleetnaI. 
tempetamenta1) con ciertas condiciones especiales que poeden afectar el """"dizaje (internas y extemns) y las 
c:xpeetativas fijadas por el medio ambiente (padres. profesores y compaIIcros) (Isafas el al 1976. p.94). 
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Los nidos dificiles se distinguen en que reaccionan muy intnlsarnmtc a todo estimulo; todas sus respuestas 
son exageradas. En lugm de llorar suavemente, lo hacen a gritos; en vez de reir con naturalidad, ptouumpen en 
carcajadas incontrolables que pueden terminar en paroxismos de sofocación. Sus horarios para comer y donnir, son 
irregulares y cada cambio r<q1!i= periodos largos y difíciles de adaptación. No hay seguridad, sobre el origen 
exacto del tmstomo, que en apariencia es innato. El niño dificil debe ser descubierto \o antes posible, para que los 
padres reciban el apoyo moral y DO se cuIpcn a si mismos por la conduela iIroguIar de su hijo. Se debe poner lDl 

fieno a los caprichos del niño, quien, de lo contrario, puede convertirse '" lDl tinmo de su hogar, y ~ a ser 
intratable, en su vide adulta. Una disciplina suave, pero firme Y muy ooostante, en _ para este niño de 
lt:itIpeUUU<Ilt dificil. Los niños Ilciles se adaptm tápidameote tienen hábitos im:guIares Y galio aIcgre y se 
aoomodsn fiicilmente en cualquier lugar. Los niños lentos son cautos y cuidadosos, de ánimo algo negativo, con 
tendencia a huir de las situaciones nuevas, pero si se les alienta y anima lognm vencer los obstáculos y puedm 
lleg¡¡r a realizar lDl trabajo saIisfuctorio y mm superior (Roosbaw 1977, p.15). 

1) DesorroUo tkI TaJmto en el NliIo. 

El talento del niño, es parte de su desarrollo cdu<;ativo, el cual debe ser doIoctado en los periodos sensibles, para 
brindar libertad para SIl crecimiento. Razón de la impouancia de elegir lDl sistema cdu<;ativo que le propon:ione las 
condiciones adecnadas para su adaptación y las bases para \DI adelanto óptimo. 

Para Newman (1991), Talento, es cualquier habilidad en la que el niño puede sobresalir, asimismo, para 
que el niño puede identificar una cnpecidad como talento, es necesario que experimente placer y seguridad al 
ltiercitarla 

Terman y Oden (1947, 1959; citados en Newman 1991, p.154) han demostmdo que el talento intelectual 
identificado en la primera infancia tieoe propiedades permanentes que incluyen buena salud, estabilidad mental Y 
éxito académico. 

Según Newman (1991). el taIeoto puede variar desde babilidades motoras, como correr rápidemente, o ser 
capaz de lanzar una peIoIa con precisión, basta sensibilidades sensoriales, como ver en la oscuridad, canlllr 
entonado, etc. Cualquier aptitud o babilidad alienta el sentido general de eficiencia del niño. Los talentos en lDl8 

sociedad o los ...,. o los ignora Además, que al individeo al darle lDl sentido de suficiencia Y de autoeslima, el 
talento le pennite dedicarse • lDl8 actividad que es valiosa para los grupos humanos. Las cuitmns complltias y 
especializadas ru:cesi.tan individuos con talentos especiales para ejecutar taI'em únicas ro SU género Buss y Poley 
(1976; citados en Newman 1991, p.l55). Hecho que no significa, que cada miembro deba desarrollar toda gama de 
esIas babilidades, sino que sepau reconocer a los individuos, que los tmgan y los dltien sobresalir, trabajar en sus 
respectivos campos. 

j) Fac/JJlllIlor tkI AprendJ:lJje, según ROGERS 

Rog .... (citado en Palacios 1995, p.229), sostiene que cuando exisIm problemas de aprendizaje en los niños el 
papd del terapeuta centrado '" el cliente, es = las condiciones que bagan posible un cambio autodirigido. 
Entonces, aplicado • la edoa!ciÓD este principio, el educador centrado en el estudiante debe buscar lDl objetivo 
similar; en """ de preocuparse por la fonna en que podrá c:nseí!ar algo, b1IIlSmitir ddmninado conocimiento debe 
preguntarse; de qué manera será capaz de aearse una relaciÓD y un clima que el estudiante puede milizar para su 
propio desarroUo. La fucilitaciÓD del apn:ndiz.tYe debe ser, el objetivo que proponga el maesIro centrndo '" el 
aIommo. No se tra!a de un problema de técnicas, sino de actitudes; ya que m<tiores cursos, m<ti= planes de 
estudio, más contmidos. más máquinas de eoseiIaozlI, nunca resolY<rln la raíz del problema Sólo las persomas 
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actuando como tales en sus relaciones con los alumnos., pueden comenzar a abrir una brecha en esa fortaleza con 
constituye la enseftanza modana. 

Asimismo, Rogers =<: la tarea como fuci1i1ador del aprendizaje: 

a) Com:sponde al fuci1i1ador aoar un clima inicial en el que las experiencias de grupo Y de elase 
se vean posibilitadas. 

b) Comunicm: de la misma fonna que lo bacfa el terapeuta a todos los componentes del grupo, su 
coofiaoza básica en la clase c;cmo tal Y en cada uno de sus integrantes. 

e) El educador fucilita el esclarecimiento de los objetivos individuales, as! corno de los 
propósitos del grupo. 

d) Ototga plena coofiaoza a fuerza motivaciortal básica del individuo. 

e) SuminisIm todo tipo de recurliOS de aprendizaje. 

Q El mismo se pone a disPosición de los estudiantes como recurso que puede ser utilizado. 

g) No pone resisIeocias • la aparición de cuaJquio< tipo de contenido de la parte de los 
estudiantes. se trate de intcleaualizaciones. racionalizaciones. expresiones de sentimientos 
pmfimdos, etc. 

h) El facilitador se esfuerza por llegar a convertirse en un miembro más del grupo, intentando 
inIaveDir en plaoo de igualdad con todos los demás intcgraotes. 

i) Prescrttará especiaJ ateru:ión alas expn:siooes de SCDIimieutos personaJes pmfundo~ 

j) El facilitldor debe situarse entre los estudiantes como lo que es: una pmona falible con sus 
propios pmblemas por resolvo< y sus propias inquietudes. 

ExisIr:o a1n:mciones del aprendizaje que puede pm¡entar el educaado que impiden U _di ... el logro de 
O!>jcúvos de los pm_ educatiVOS; Y lo que esta tesina postula, es que la fillta de adaptación al sisIema 
educativo puede deriwr pmcisameute en a1ll:rlicionesde aprOndizIye. 

Azooaga, Dennan, Iglesias (1982) afirmaa que las alteraciones del aprendizaje se pueden prevenir, 
re<:tificaado el aprcndizIye de las funciones...-ebraJes superiores, antes de iniciar el ~e escolar. 

A) Pan"",,,,,, general. 

El objetivo de la enseftanza es dotar al sujeto de tma serie de adquisiciones y esquemas que le hagan capaz de 
comprmd<Z un texto (lectura), as! como de expresar.e por escrito (escritura). El aprendizaje de la lectura y escritura 
ocupan un lugar predominante dentro de las materias escolares, por ser la base del resto de las enseftanzas, porque 
constituyo su eje. Por lo que merece una lIIImCión especial dentro de la actividad escolar, debido a que dePende en 
gran medida del éxito o fiacaso en los estudios. La ineapacidad de nmnozosos alumnos pan! pod<Z aprender la 
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lectura es uno de los más grnves problemas en la enseñanza elemental y SCCIUldaria, lo que ha implicado una serie 
de investigaciones para descubrir llIs causas posibles del fenómeno y buscar el remedio. A lo que se ha dado en 
llmnar disIexia, que es d efecto de multiplicidad de causas. Femández, Uopis, Pablo 1981, p.9, 25. Pero veamos 
en que consi.stc:n los trastornos de aprmdi.zlge. 

Chian!dia y Tomer (1978), consideom inad"",odo aplicar d ténnino "trnstomos de apraldizaje", si es 
utilizado a <mISa de su disfusión. Pero poco o nada tiene que ver con lo n:alidad dd edocando, ya que su 
COlUlotltción es qjena o lo qoe pretende significar. "Tmstomo indica aIlenlción, demnnbe, demolición y se refiere 
más bien al estado emocional del doccnIl; cuando 00 se obtiene del niño el resullado esperndo. Mientras, que 
"dificultades" alode a las del edocador para cumplir con un proyecto, del prognnna estublecido al que el edocando 
debe ajustarse sin alternativas posibles. De esa interacción dooente-alnnmo; de esa relación antoridad-obediencia, 
de In que sólo los niños con alta oapacidad de adaptación y buena dosis de sometimiento, antes que de riqu= 
intelectual (por otta parte no requerida) salen airoso~ es de doode sorge el verdadero concepto de lraStomo, cao~ 
demolición, demunbe. Por eOo, en los archivos se tienen registtadas historias de personas brillantes y de alto 
rendirnieuto intelectual cuando llegaron a adultos, que en su niñez mostraron W1 ~o rendimiento, es decir, que 
padecieron no bqjo Indire de aprovecbmniento durante su tránsito por la escneIa primaria o secundaria. 

Además, consideom que los trastornos de apnendizaje escolar, coostitnyen no saentipo cuIturnI, es decir, 
no modelo rigido y fijado particularmente por aJguoos docentes, quienes espetan del niño noa conducta tipificada 
por tabllls estadlsticas qne sefudan la modalidad que debe revestir el aprcndizI¡je en personas tipo, de determinada 
edad Y en determiruIdo periodo. Anoqne en mnchos casos de niños que presentan dificultades escolares pnede 
haber una o varias funciones cerebrales alteradas. Sin embargo, sobrestimar esa o esas fimciones no siempre 
intmsa al educador si hay lesión o no; ese aspecto etiológico, si bien tiene importancia su trasladado oportano al 
equipo médico espcriaJjzacJo. También es impml3üte evaluar los aspectos neurológicos y psicológicos de 18 
fnoción para poder habilitar o rdtabilitar al niño que presente esas dificultades es no proceso integ¡ativo. 

Por lo tanto, desde d pnoto de vista médico, los niños con "trnstomos" del aprcndizI¡je pnedeo tener 
alterada W13 o varias funciones superiores, por causas psicológicas o neurológicas. Por lo que es necesario conocer 
bien estas fimciooes y sus anomallas; llIs cansas que llevaron a alterar la fimción resultan secnoderias. El éxito en la 
reedncación del niño, depende de no correcto conocimiento de llIs fimciooes supetiores que se intentan modificar o 
corregir y de los factores que concurren en su modifia,ción. La considcmción de llIs lesiones evolutivas debe ser 
dejada al campo médicc. Sin desconocer d g¡an ,"¡or del área psicoperiagógica para la evaluación de ciertos 
aspectos en los casos en que exi_ lesiones; pero ésta, es con todo, nna labor secnndarla; y por otra parte, se llega 
a ella por medio de no acabado conocimiento de las fimciooes supetiores. 

De Medeiros (1975), considem que para que baya aprcndizqje es necesario que el sujeto cnente coa lo 
siguiente: 

1) Integridad seosoriaI (sistema nervioso periférico) 
2) Integridad del sistema nervioso central. 
3) Integridad psicológica (emocional o afectiva) 
4) La experiencia de oportunidades para aprender. 

Asimismo, que las causas de los trmtomos del aprendimje en los nIDos son: 

a) Privación seosorial.- Consiste en aquellos estado~ ddridos ola patologia del sistema nervioso periférico. 
Como trastornos primarios se consideran: la sordera y la ceguc:ra. En cuanto al desarrollo de la minusvalIa existe 
noa g¡adación de grnvedad. 

b) Disfimción oeurológica: In interrupción del oprendizqje por esta cansa, representa nn campo para 
consideraciones más destacadas. Hay una amplia variedad de subtipos. en esta alteración. En esta categoría se 
incluye el Rettaso Mental y los grndos inferiores de la incapacidad inteleetuaI generalizada. 
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e) Pri'l1!ción de experiencia- Esta categoria etiológica no es el resultado de la patología, sino más bien Wl 

efeao de la falla de oportunidades para aprender, puede ser. la privación cullWlII. falta de escolaridad y puede 
ampliarse y abarcar maJa educación o ensefianza deficiente. 

La variable social ambiental que ha privado al individuo de las experiencias nonnaIes, que son 
prerrequisitos para el adecuado ~e. Ya que el niflo que fiacasa al aprender, a pesar de la adecuada 
inlq¡ración seruoriaI, estabilidad emocional, capacidad mcotaJ Y oportunidades, se clasifica con un lIlIsIomo 
especifico del apreru1iz¡Ye. Al descartar.!e otras posibilidades causales, se plantea la suposición de que interviene el 
sistema n<Moso ccntta1. 

Es impotl3nle que el _ conozca la fonnación de etapas S<I!SOriomotora, no sólo para mejomr esIlIs 
habilidades, sino para impodir Y mejomr los 8II1ISoS en las funciones que se fonnan posteriormente como el 
\a!gw\jo Y la percepción. FrosIig sostiene que las actividades manipuladoras y movimiauos corporales gruesos 
pueden emplearse para desarroDar las aptitudes visuales complemenl!lria. para apoyar el desarrollo delleoguaje y la 
fOlDlación de ooncepto~ Si un niflo nene déficits en las funciones S<I!SOri",motoras deber ser cortas (De Medeiros, 
1975, p.308). 

B), Factores que obstJlcu/iZIUI el aprent6zJJJe. 

Bima Y Schiavoni (\984). consideran que todo niflo que intenta aprender lo hace en su condición básica de "ser (en 
el mundo)" y todo ~e, por tanto, presupone condiciones o factores del sujeto y del ambiente, que se 
anaJimn a continuación: 

a) Org4n1cos.- Se trata del factor básico, como estructura aná!om",fimcional, que deremtina en snm parte 
la capacidad de aprender. 

El sujeto aprende (o no aprende) con todo su organismo. Cualquier défici~ cualquier disfimciÓD, puede 
coadiciOllllf dificultades o imposibilidades; de lo que se denomina "esI8do de S31ud". 

Es/Qd{J General de salud deficitariO (desnutrición, enfcnncdades crónicas, pnrásitos, anemia, etc.) 

Trastornos del metabolismo (diabetes, raquitismo, aviIaminosis, etc.) 

Tras/omos endocrinos (hipo e hiperfunción de: TI/Oides, bocio, cretinismo, etc.). Supmrrenales (sindtome 
adronOSenital) hipófisis y gIánduJas sexuales (hipogonadismo, disgcnesia gonada1, etc.) 

TrastornoS neuro/óglcos (secueIaa de ew:efaIi1is Y tneDin¡¡itis Y tneDin¡¡itis: corea, epilepsia, petit-mal, 
encefaIopalfas). 

DéfIcits sensoriales (cegucrn, ambliopía, miopia. estmbismos, sordem, hipoacusin, etc.). 

Trastomos molorr:s (inestabilidad motora, defeaos musculares coogénitos, minstenias). 

Trastornos del lenguaje (dislalias, disanrias, disfemias) 

Trastomos psicosomáticos (ciertos tipos de alergia -asma por ejemplo-- trastornos que se mmúfiestnn en 
los distintos ÓIgIlnos: digestivos, respimtorios, etc.) 

Asimismo, los trastomos de la comprensión pueden afec:tar divmos planos de la wII:tpJensiÓD del 
lengul!je. En los casos más graves el niflo puede tener problemas para entender el significado de ciertas palabras; o 
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bien las difi_ pueden presentarse en la captación de proposiciones, especialmente si éstas tienen una 
consttucción sintáctica complicada (oraciones en pasiva, etc.). En las fonnas más leves la comprensión delleoguaje 
puede _ afe<:lllda sólo en la captación del sc:atido del contexto: el nilIo puede comprender U_lo que se 
le dice; pero no el sentido profundo o el "doble sentido" (por ejemplo en los chistes, absurdos, etc.). Las 
dificullades de la comprensión a meuudo detmninan que el nilIo deba ba=se repetir lo que se le dice. O 
simplemente causa la impresión de no baberoido (Azooaga. Dennan,lglesins 1982, p.l18). 

Los tras/omo.s <k la capacidad <k smtesis, se adviene ti\ci1mente en el CUIllO del ~ escolar; pero 
no se les reconoce como tales, si no se está prevenido aocrca de la naturaleza del retmdo alasico. Los nilIos con ..., 
tipo de problema logran comprender oraciones simples, pero "se les olvidan" cuando se tnIIIl de oraciones 
onmplejas de dos o tres partes. En esas circunstancias nna de las proposiciones, o dos, son omitidas, o bien después 
de bacérscIas repetir, aItmm el ordeo en que fueron p"""""""as También spar= la dificultad cuaado se Inda de 
ornciones con dos o tres sujetos o dos o tres predicados de un mismo sujeto. La discriminnción de significados de 
vocablos siJniIam¡ participa lmIIO de las insuficiencias de la COOl¡naJSión como de la sintesis; los tmsromos van en 
awnenlo a medida en que se incremcnJan los IhqIIisiIos del oso de la abstracción y la generali2ación. Ello 
reperaIIinI especificamentc en ciCllnS modalidades del ~ escolar (Azooaga. Dennan, 19Iesins 1982, 
p.1I9). 

Además, la [aJigabilidad se caracterim por UD lIUIJIento de los errores, a medida que se prolonga el examen 
o la labor del niño. A menudo. provocar la fidig¡I. puede ser un recurso inIcn:sante del diagnóstico, puesto que la 
fiiciI geuemción de ésIa, pennib: poner a la vista, otros rasgos patológicos que no son ostensibles en los primeros 
minutos del examen. La fatiga _ después de veinte minutos de lr1Ibyo. La (/;stme'ibiliJad es otm 
caracteristica de los niilos con retardo af8sioo. la atención no se mantiene so~ los mismos motivos durante 
mucho tiempo y contrmiatnenb: el niño pasa de UD objeto a otro, de manera emítica y desorganizada. Esm 
particularidad afecla la secuencia normal de los procesos de aprendiz¡ge y pensamiento. 

b) Menttlles 

Gran parte de los aprendizajes escolares implican esenciaJmente procesos mentales. 

Deficiencia intelectual (oligofi"enia): sea hereditaria, congénita o adquirida, determina siempre \IDa dificultad en 
el proceso de aprender, variable confonne a la gJaVedad del cuadro, de donde se requiere de una atención 
especial. 

e) Anormalúlad mentttI 

• Cuadros psiquUltricos graves (psicosis endógenas y orgánicas). P=aIidad psicopática y trnstomos profitados 
de la personalidad. 

• Factores afectil'os. Son aquellos tmstomos en el desarroDo de la personalidad del nlllo que se manif'iestm en el 
hogar Y la escuela como "problemas de conducta" o de "adaptación". Se tnIIIl gcnerahnentc de lmSIornos 
debidos a factores exógenos y fundamentalmente de origen familiar. Son niftos que vivieron experiencias 
negalivas a lo largo de los primeros años de vida. 
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• FIlJ:/JJTeS Sodocultunzks, que pueden afectar el Apre1ltJizaje. 

Para Azooaga Dennao, Iglesias (1982), algunos de los factores sociocultura1es que comparten el origen de las 
dificultades de a¡neocIizaje son el hiponutrición y las cnfennedades crónicas, el hacinamiento y la promis<:uidad 
Otn!s de _ general, como puedeo ser, desempeftar lID pape1 de subeslimación en la escuela, Y algunos otros 
medios (comúmnente tura1es tmspJanmdos al medio _o), que dctenninan una actitud pennanente de los niños, 
flIles cómo: "éste es bueno para trab'!iar y 00 para estudiar", "ru padre no estudió y sin embargo, les da de comer", 
etc. Estos Y otros meDSIlies puedeo al!elllr el apreodi7J!je. 

La incidencia cultura1 Y socia1 puede hacerse sentir en foana de sutiles desacuerdos entre los estímulos que 
el niño recibe en SU casa y fuero de ella, que repercuten en lD1 descenso de su interés por el apreodi7J!ie (bajo nivel 
de motivación), que disminnye su rendimiento académico. Asimismo, como ciertos medios masivos de 
c:omunicaciÓD como TV. con sus historietas y otros programas que tnmsmiten, influyen mucho. no porque se 
subestime el pape1 de la escuela, sino porque compiten con el desarrollo de los intereses y valores que los niños 
eIabonm. 

Además, la utilización simultánea de dos idiomas que puede _ al intercambio de dos culturas de flIl 
modo, puede ser lID factor incidente en el apn:rulizaje escobn. 

C). Los I1'a>1IJmos espec(fIcos del aprendizaje, comprenden los siguiente;: 

1) Trastornos perceptivos. 
2) Trastornos del lenguaje. 
3) Trastornos de la memoria 
4) Trastornos del conooimiento, absIraoción o pensamiento. 
S) Trastornos motores. 

Para Nieto (1987), la educación de los nifios con IrnStomos del apreodi7J!ie; utilizan enfoques generales 
para las materias Y métodos que han sido benéfiros para los niños con este tipo de problema Frostig, considera que 
los InIStornos de a¡neocIizaje en grnn cantidad de nillos, no deben consicJerm.e sólo como 1m rosuIrudo de 
cin:unslnncias ambienfllles, minusvalia neurológioa, sino llJá<¡ bien, comn el rosuIrudo de lUla acción reciproca entre 
las circunstanci~ mnbicnta1cs y que ambas deben ser consideradas en e1 plan de tratamiento. 

Para el tratimtlento.te requieren: 

Programa educativo de recuperación. Pueden ser necesarios los siguientes: 

a) Trnlmniento, pslqnico y/o nC1D1Ológioo. 
b) Orientación de los padres 

Las carncteri.sticas de los núlos con tmstomos del aprendizaje son muy variadas. 

Azcoaga, Dennao, Iglesias (1982), exponen que las palabms otilizruIas como ''rebnbilitación'', 
''reeducación'', prmimen de la aplicación de determina<las téaric:as en las discapacidades de los adultos. En el c:aso 
de los problemas de apreodi7J!je en general se trata de retardos qoe requieren la aplicación de lID conjunto de 
medidas COlTCdÍvas a fin de superar la limitación, que ha de suponerse temporaria si el diaguóstico se hizo 
oporruuamente. 
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Cwmdo se anaIiz.an las medidas recomendables para la supemción de los retardos de aprendizaje se 
adviene que constituyen ejemplos de planes pedagógicos. En los tras/omos generales del aprendi:Die el plan debe 
incluir las medidas especificas que sm¡;en de la causa o las causas. detem:Iinanres. Si son enfcmedades aónicas o 
desnutrición, el plan debe atender a la superación de estas deficiencias proveyendo, al misma tiempo, al niño un 
adecuado apoyo pedagógico extrnescolar. Si la deficiencia genm1 de apreruIizaje obedece a deIerminantes 
psicógenos, el niño deberá ser ayudado en esta área con medidas idóneas: psicotmpia, f8nnacos, enando sean 
requerido~ actuación en el área familiar Y tma vez más apoyo pedagógico ex1n!eSColar hnsta tanto el niño hay 
nivelado su capacidad de aprc:ndiz.aje. 

Cwmdo existe tma deficiencia meota1leve en general suele no bastlr con aynda pedagógica ex1n!eSColar y 
reqw:rinc WlB actuación psiaJterapéutic solm: el niño y su familia, que ayuda • defiuir los llnútes de la situación. 
Porque toda posibilidad ternpéutica tiene llnútes propios y deben ser vistos con l. misma objetividad oon que se 
efectúa el diagnóstico y se planifica la conección Tmnbién existen 0IIlIs Iimitacion~ tales como ewmdo un niño en 
adad de preadolcscente es n:oonocido en su deficiencia para el apreruIiz'!ie, es muebo más dificil ayudarlo • superar 
sus dificultades, que con ello se hubiem hecho en su momento del ing¡eso ala escuela. Aq-... Ilas son limitaciones 
biológicas. Las hay tmnbién ligadas al núcleo Iimilliar, que puede ser resistente a la modificación de patrones de 
conducta que son nocivos para el niño. 

La objetividad cientifiea es la que pone en manos de quien tiene responsabilidades en el área de 
aprendizaje pedagógico, la totalidad de las conc:qx:iones operatiws debe reoonoccr la natumleza de la llnútación 
para el ap=dizaje de no niño. Para lograr ese reconocimiento, podrá apoyarse en un equipo nndtidisciplinnrio de 
diagnóstico o deberá hacer, de mode individual, esa sintesis de conocimiento que es el diagnóstico, cuando el 
gmpo humano que fonna el equipo no exista Una vez reconocido el problema planificanl su correoción. Para ello 
ponderará los fact=s que deben ... modificados y fijará los objetivos generales y particulares. Planificar, significa 
diagramar medidas activas: "bacer". Y en la ejecución de lo planeado Uegará tan lejos como pueda y como lo 
hayan predetonninado las limitaciones que halmi reconocido al fijar los Objetivos particulares. (Az.coaga. Dcnnan, 
19l~ 1982, p.210). 

D) Trastmnos de /Q A/ectivIdIuI y de /Q VIda Emocional del Nillo. 

Según Nieto (1987). el proceso f\mcional del aprendizaje se explica basándose en cirouitos que se inician con la 
estimula<:ión ambiental r.cibida y se cierran con nna respuesta motora El cin:ui1O fisiológico del aprendizaje se 
establece con 1. estimulación auditiva ewmdo el nifto empieza a hablar; capta e interpreta la información para 
responder por medio de las vIas eferentes la condooción nerviosa que tegUla la mutricidad de los órgano. 
articulatorios del habla La emoción es un producto del ambiente que puede producir neacclones mgáni~ como 
inhibición de la respuesta, un espasmo, un exceso de tono muscular o 1\0 bloqueo que paralice la actividad. La 
influencia del psiquismo en la fisiologfa nerviosa se traduce en procesos químicos internos de alta complejidad, que 
puede modificar la estructura neuronal temporal o definitivamente, según l. natumleza y severidad del conflicto. 

Nieto (1987), clasifica los sintamos de Jos TrastomtJS de la Afectividad de la manera siguiente: 

Ambivalencia Mectiva - Consiste, en la coexistencia de sentimientos contrapuestos en el niilo, que pasa de 
la alegria • la tristeza; del amor al odio o rechazo, sin justificación aparente; llevando consigo nna incapacidad de 
decisión y dificultod de situnr>e con respecto a si mismo. 

Angustia y Ansiedad.- Consisten en temores sin un motivo concreto, con la sensación de peligro y de 
c:nconttar.ie indefenso. 

lnostalrilidad Emocional.- Puede proveoir, jnnlO con una discordancia o inadecuads expresión afectiva, 
como en el caso. del individuo que de, mientras relata W13 desgracia 
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Incootinencia Afectivu o Explosión lnoontrolada de los Afectos. - Son la impul~vidad o agresividad 

Disforia o Estar de Mal Humor.- Se manifiesta por UD descontento genernl constante. En escolar, un 
s!nJoma que acompafia a los trastornos de la afectividad es el hecho, de que responde las pregw1tas dificiles y 
fiacasa en las fkiles. 

Volet (citado en Nieto 1987, p.31 considera qnecasi siempre el nillo mayor de 8 a 9 aftos qoe mmpresentn 
problemas de 1IIIioulación, liene riesgo de estar en UD problema emocional, por lo qoe se bloqoea fácilmente. 

Inestabilidad Psicomotriz.- Consiste en nnn m/Ulif"""¡ón qoe el nillo tiene de thlta de inhibición y de 
atención, con ODa necesidad constante de combios y movimientos, de palabms Y gestos entr«:ortados, thlta de 
control de la impolsividnd; los cua1es se clasifican en dos tipos: 

1) La laestabiIidad "Su1x:oreica" o de Aparición Pm:oz.- Consiste en ausencia de inhibición motom, qoe 
genoralmente desoparec;e con la edad. 

2.- La laestabiIidad "Afectivo-Carncuria\".- Es más dependiente de la acción del medio. En este grupo se 
encutDtran lI1ISIOmDS de la ¡xrsonalidad, que aparecí""'" desde los primeros aftos de vida del nillo. 

Vole!, estima que gc:ucralmmtc, los padres, ~ y basta amigos o compafIeros, responden con UD mal 
manejo de la sillloción, con manifestaciones de rechazo abierto y agresiones, favoreciendo la ansiedad del paciente. 
De esta lI18DC!1I se vinc:ulan bipcmctividad, inesIabilidnd emociono! y ansiedad en el nillo. Cuando integro 
inadec"adamente Ol c:squen¡a corporal, percibe defectuosa"''''te el espacio y pertmba la tatalidad de SIl proceso 
pcn:cptivo, da origen a otros árcu\os viciosos qoe reperwten '" obslá:ulos del desarrollo y delllpRlldizaje escolar. 
Los sintomas que definm 01 nillo como inestable son: oI......,;ón del esquema corporal, como producto de SIl 

bipc:rnctividad e laestabiIidad nnocionaJ (Nieto, 1987, p.3). 

El Dr. Maffei (citado '" Nieto 1987, p.S), describe nna organización '" cadam, de los fenómenos y 
reacciones de los _os de la afectividad que smgen de la inestabilidad, consecuencia que puede provmir de 
cimm_cias sociales, como de oI"""';ones fimciouoles del tclClldfulo por ano lesióa y qoe ti ..... rq>erCUSioncs 
'" tmstomos del aprendizaje. Es importante distinguir su origen, ya que cuando se debe a situaciones sociales, 
provocan pmblemas emocionales y sentimientos de minnsvalfa. Las presiones de la vida cotidiana Y las exigencias 
sociales, luJoa¡ pader el eqoilibrio de la conduota, sin que pan! ello ncocsariamcnte se caiga en nna personalidad 
patológica. Para ello, se debe delimitar ano conducta noouoI de nna patológica, debido a qoe su linea de SCpaI1ICÍóa 
es mny frágil. Nido (1987), establece tres categorias de la conducta humana, que a continuación se describen: 

1) Se Dama CompoJlamieuto Reactivo (normal), a las crisis normales por las qoe puede pasar el nillo 
desde su nacimiento., tales oomo: 

Ansiedad de los 8 meses. Seg6n Spitz (citado en Nieto 1987, p.6), a esta edad el bebé rechaza a personas 
ex1raI\as cuando la mamá no está po:sente: llora, grita, voltea la cabeza Y ocullD la cara, (se presenta dur.mte mIO o 
dos meses y desapmecen). 

Crisis de nq¡ativismo (de los 2 a los 3 aftos). El nillo se opone a todo, y alllDdo se le mega oigo, sufre 
crisis y rabietas con ll/Ulto, gritos, pataleo; tiene escasa tolerancia a la _ón. 

Fobias del preescolar. Se trnta de nticdo a pcrso!Illjes reales (m6licos, ancianos, vigilantes, deseWIocidos) 
o de la fantasía (brujas, lobos, "el hombre del costal") o a detenninadas ~ como la oscuridad, estos 
sinto .... aparecen CO!rC los 2 Y S aftos de edad Y duma ahcdedor de 6 meses. 
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Conductas ritual .. del escolar. De 7 a 11 años de edad, el niño siente impulsos de hacer actos o gestos 
fuera de lo 00IlIÚn. consida:ados como absurdo~ Estas condoctas dcsapaJ= espootáneamente más o menos en 
unos tres meses. 

Otras crisis de desarrollo, pueden ser. la ansiedad de separación del primer día de clases, por d temor al 
cambio del ambiente fiImiliar doode el niño se siente qoerido y aceptado, al ambiente escolar doode él va a ser 1810 

de tantos, sia privilegios, doode todos le son dcsoonocidos. 

Crisis de celos, ""'" d lUICimiemo de un hermano, por d miedo a perdes su postura de "rey del hogm", 
desplazado por el nuevo bebé. 

Crisis de elaboración de dodo, ala muerte de una persona o anima1 qoerido. 

Crisis por la pérdida de personas, animales o ~ como cuando 181 amigo moy qoerido cambia de 
domicilio y no se le voelve a ver, o cuando d niño pierde a so perro que qoeria tanto. 

Crisis propias de la adol .. ""cia Actividad mastmbndora (de S o 7 basIa lO o 12 aftos de edad) con su 
correspondiente conlIicto o interés sobre l1lIIte!iJt¡ sexna1es. Sin embargo, esIas crisis se cana1izan por corinsidad 
intelectual o por d desarmllo mental y fisico. 

Crisis de rechazo a los juicios de los valores impuestos por sos padres. A veces _ todo lo que ellos 
apoyan; pero nonnalmente, retoman a so sistema de va1ores, coaedo se da cuenta que so coododa ero errónea 

2) Compollami.:nto Neurótico, (pasIgero o paroI6gico).- Está considerndo, coaedo d compoilamiento 
critico del niño, se agudiza o se prolonga mayor tiempo de lo debido; particularmente se observan ciertas 
~ tales como son: angustia, ansiedad, fobias (miedos injustificados), ties, cnoresis (orinarse en la cama), 
Pesadillas. temores ooctomos, depresi6o, impulsividad, condoctas "regresivas", como chuparse d dedo, hablar 
como "niDo cbiqoito", enrollarse eo "posición fetal", c:ntn: otras. 

La neurosis puede afedar d n:udimiento escolar del niDo, ante 1 ... expectativas ~ y las de sos pad=, 
...",1UándOSe dichas caraclcristicas. De _1lI8IlCI8, se pueden expücar los fracasos escolares, debido a un tr.ruma 
psicológico primario, a las reacciones nonnales que acompañao alas dificultades de aprauliZl\ie. 

3) Compoilnnliento Psic6tico, (Pleoamente parológico).- Por lo regular, d niDo psic6tioo no asiste a la 
escuela 00IlIÚn. porque cwmdo so trastorno es tan evidente, que requiere de atención especiali7lIda BOtes de la empa 
escolar. Asimismo, porqoe en las instituciones escolares lo rechazan. cuando comproebao que su conduda es 
anonnal. Existen ciertos rasgos que de _ inadvertidos, se poeden lI¡lnIV8J' como son los siguientes: 

Aislamiento, introspección exagerada, pocos deseos de comunicacióo, o fhlta de interés en lo que _ a so 
alrededor. mostrando una apariencia de estar "fuera de este rmmdo" 

Conducta Autista.- Cuando mI niflo no habla. ni tiene deseos de counm:icm'sc porque se encicna en sí 
mismo. 

Balaru:eos coq>orales por largo tiempo, sia .... finaüdad maoifiesm. 

Autoagn:sividad - Es el = del niDo, que se hace dafto a si mismo, se golpea en la cabo:l3, se rasguña, se 
peDizcs, se muerde, negando inclnsive alaslinnarse. 

V <ri>orrea. - Es d caso del niDo de babia abundante; pero sia sentido, a veces. repitiendo frases 
incoherentes que no vienen al caso. 

lmpnIsividad o Aglesividad Repattina.- Sin awsa """,entemente justificarla 
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4.5. Conclllsiotu!S. 

La revisión bibliográfica de los aspectos genemles del aprendizaje y sus a1temciones en l. ensefumza, pemrite 
idmti6QIT en que consiste el ~e, SUS fuctores internos Y exll:mOs que infiuyen para que pueda darse en la 
..... anzn Se define ~e, Y se le denomina modificabilidad cognitiva, como \DI cambio en la condocta, 
debido a la experieocia, provocado por los cambios en el ambieote llamados estfmuIas, es decir, el cambio en la 
conducta, más o menos pennaneote, como resultado de \DIO estimulación para lograr \Dla ~or adaptación, o bien 
como el proceso, mediante el cual aprende el estudiante, que implican modificaciones cognitivas y conductualcs.. 

Las etapas de aprendizaje en la vide del hombre son: en el hogar, se adquiereo 105 destrezas sensorio
motoras para sobrevivir; las destrezas perceptivo-motoras para imitar al adulto y lograr independencia 
per.¡onaI. En el preescolar, destrezas peroeptivo-motoras para prepararlo para el aprendizaje escolar y su 
adaptación social. En el escolar, destrezas gnóxico-práxiens para capacitarlo para el ttabajo; destrezas 
psicosociales para su adaptación al ambiente. 

El proceso de aprendizaje se estudia desde diferentes nspectos. el anatónúoo, el fisiológioo, el 
psicológico, el pedagógico, el bioqufmico o el social, cayos aportes son camcterlsticas especificas que se 
intcrrelacioDml y se complementan y no se contraponen. 

Es importante al ingresar el nifto a la escuela, evaluar si oye y ve bien. porque su deficiencia puede 
alterar su aprettdiz'lje. As! como, nna valoración psicológica de su capacidad intelectual. La falta de atención 
cuando va acorapaltada de extrema movilidad, impulsividad y agresividad, puede se ... a1 de hipemctividad o 
falta de motivación interna y de interés para el aprendizaje. 

La motivación y la memoria son dispositivos básicos para el aprendizaje. 

Motivación para el aprendizaje, es mover al alumno a aprender, creando las condiciones necesarias 
para su logro, haciendo que el estudio sea agradable y fuente de satisfacciones para lo que realiza. 

La faltn o exceso de estimulación repercuten en el rendinúento esoolar, ya que una sobm:arga puede 
causar bloqueo e interferir en el proceso de aprendizaje. 

Los problemas motivacionales como el desnliento. depresión. pueden ser consecuencias de desajustes 
emocionales que puedan tener diferentes causas, y su análisis determinaria si son consecuencias de 
dificultades esoolares, o de otra Indole. 

La importancia de la salud taoto biológica, como psioológica, está ea relación oon la adaptación; la 
mnúvación y el tempemmenlo. El talcmo, es parte del dtsatrollo educativo del niño. El tempamnento indica que 
hay niños dificil .. que se distinguen en que reaccionan muy intensamente a todo estfmuIo; y todas sus respuestas 
son exageradas. sus conúdns y el dormir son ineguIarcs; por lo que deben ser detectados oportunamente, para 
aplicar métodos educativos especiales. Niftos f8ci1es, que se adaPtan rápidamente, tienen hábitos regulares. canlcter 
alegre y se acomoden fBcjlmente en cualquier lugar. Niftos lentos son cautos y cuidadosos, de ánimo negativo, con 
tendencia 8 huir de las situaciones nuevas. 

Ahom bien, de acuerdo el propósito de esta tesina, l. motivación para el aprendizaje está dada, si el 
nifio encuentra su adaptación escolar, con la elección adecuada del sistema educativo congruente y compatible 
con sus vmiables de conducta. 
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Por olro lado, en relación con las alteraciones de o¡>rendiz¡ye, debe p\anteaIse UDa diferencia, en que 
tmsIomo puede indicar a1_ón, denumbc, demolición y se refiere más bien. al estado emociooal del docente 
cwmdo no se obti_ el resullado esperado. Mim ... que dificultades se refiere alas del educador para cumplir con 
lDl proycc:to del programa establecido al que el educando debe .yustmse sin aItcmativas posibles. De la interacción 
<Ic<:ento-aIumno, en una relación autoridad-obedi sólo los nilIos con alta capacidad de adaptación _ 
exitosos. En cambio, los de biga capacidad de adaptación, son menos fuvorecidos, ya que en su historia académica 
presentan l1li biga =dimieoto académico. 

Desde el ~ de vista médico los nilIos con "trnstomos" de aprencliz.l\ie pueden tener a1rerada una o 
varias funciones superiores, por causas psicológicas o neurológicas, por lo que es necesario conocer bien estas 
funciones y sus anomalías. 

El éxito en la reeducación del nilIo, depcru!e del conocimi"'to de las fUDciones superiores que se intenten 
modificar o corregir. 

Pma que haya o¡>rendiz¡ye escolar, es D«lCS8rio que el nilIo CUCIIIe con UDa integrnción sensorial (sistema 
nervioso p<riférico); integración del sistema nervioso ceotraI; integmción psicológica (emociooaI o afectiva); la 
oportunidad para aprender. 
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CAPITULO CINCO 

SISTEMAS EDUCAT/IIOS 

Para poder elegir un sistema educativo, es necesario conocer los fines y objetivos de la educación, para saber 
lo que se espera del niño para poder estar en posibilidad de determinar si cumple su cometido y expectativas 
con relación a su formación en el campo de la enseñanza, en la etapa proescolar y primaria El entender y 
establecer, la diferencia entre educación y cnscfianza El conocer el panorama general de la enseílaoza, desde 
el punto d. vista de algunos de los grandes críticos. Saber qué es un sistema educativo, identificar y describir y 
cuáles son los c:xistentes en nuestro país, sus filosofias y las críticas que se lIan realizado y el papel del maestro. La 
diferencia entre lDl sistema adivo y uno trndicional; pmu que • través del conocimiento, los podres y maestros estén 
en posibilidad de tomar mejores decisiones. 

5.1. Slgnlflaulo, de Sistema; FInes y M e/JJS de liJ EduCllCión 

Para Aguilar Y Blok (1977), la esenela _ considc:ada, como un sistema, es decir, un conjunto de elc:mentos que 
se intenelacionan, para alcanzar detenninados objetivos. En la ~ .. el sistema D1lÍS simple es la 
eseoela D1lÍS elemental, en la que basta cuantitativa y cualitativamente con un maestro y con un alumno. 

Churelonan (1978), los sistemas se refieren y se intcgrnn por un conjunto de elc:mentos que trnbojan 
agrupadamente cuyo el objetivo general del todo. es lograr la eficiencia de sus operaciones. Es decir. un conjwto 
de partes coordiruulas pmu logm un conjunto de melas. A contiunación, cinco consideraciones básicas acerca de su 
significado como sistema 

l. Los objetivos del sistema considerado como lDl todo, Y D1lÍS especfficamente las medidas de actuación 
del sistema completo. 

2. Medio ambiente del sistema, las rostricciones fijas. 
3. Los recursos del sistema 
4. Los componentes del sistema, sus adividades, metas Y medidas de actuación. 
S. La administmción del sistema 

Paro Suáro. (1992), sistema es un conjunto de elementos intenelaciunodes y organizados de lICIICf<Io a 
cienas necesidades pmu el logro de un fin; se define no sólo por los elementos que lo inIegran, sino por la 
organización que hace posible su funcionamiento. Los mismos elementos se pueden formar difermtes sistemas 
Son esenciales a equéllos sin los cuales, el sistema no funciona; son accidentales aquéllos que pmniten al sistema 
funcionar mejor. Para sistematirnr una acción deberán seguirse los siguientes (miOS: 

o ldentifi<3CÍón de problemas y necesidades. Se hace lDl análisis de l. situación detectando, los 
problemas y necesidades, clasificándolos, ses6n los diversos aspectos, como pueden ser 
económicos, sociales, etc. 

1I) Determinación de metas y objetivos. Se establece nquello que es posible o deseable logmr. 

llI) Proposición y selección de alternativo Se buscan, de acuerdo con las condicioues concretas, los 
cominos convenientes y viables pmu logmr el objetivo propnesto. Se escose lDlO o varias 
alternativas de so1ución. 
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IV) Sclec<i6n de esIral<gÍ$ Escogida una alternativa, se buscan los métodos y medios para llevarla a 
cabo. 

V) Rcalimci6n de la acci6n planeada. 

VI) Control Y evaluaci6n del fimcionarniento del sistema y de sus resultados. 

VD) Revisi6n del sistrma _ su realizaci6n y después de implementarlo, utilizando la 
infonnaci6n de retomo o retrmjJjmentaciÓD. 

Suárez (19921 considaa que el acto _vo debe planificarse según DO proyecto, mediante ODa visión 
clara del camino por """""" y de acuerdo con los objetivos definidos. El sistrma _vo debe situarse dentro de 
los demás sistemas (poUtico, económico, ... ). Los programas educativos deben de rebasar el marco de los 
_Iccimientos escolares, y. que la educaci6n se dirige a la vida coru::cta, Y muchos problemas educativos soo 
ininIeIigIblcs e inexplicables, si no se ba<:e ref..-...:ia • DO sistrma más vasto, por ejemplo rendimiento acadtmico, 
y que constituyen diversas ciencias, desde la lilosofla hasta las matemáticas. 

AguiJar y Block (1971) sustienen que la planeación de las actividades, es COIlveniente considemrlas como 
un sistema, un conjunto de elementos intenelacionados para alcanzar detenninados objetivos. 

Rossell6 (1974; citado en Palacios 1995, p.251 considera que una """'- educativo. es DO conjunto 
homogéneo de aconl<cimi=tos de carácter educativo cuya importancia, • través del tiempo Y del espacio, aoce, se 
estabiliza, disminuye o desaparece. Además que, el desarrollo de la psicologia infanti~ a principios de este siglo, 
surgi6 nna nueva lilosofla de la educaci6n con DO n6mero aeciente de edocadores y "nuevos pedagogos" que se 
enfrentaban iltrsionados y decididos. re:ilizar lo que se denomina la "revolución copennicana en educaci6n". 

Paro Palacios (19951 la educaci6n la entiende, como el movimiento de la Escuela Nueva, como un 
proceso para desarrollar cualidades latentes en el nifio y la misma _eza infan~ más que para llenar su cspirilU 
con otros cnalidades elegidas arbitrariamente por los adultos. Para que pueda darse la educaci6n es imprescindible 
que el niño pueda asimilar de mancm directa e inOlf'djnta de todo aquello que le rodea, sin imposiciones ni 
mediaciones propias de los adultos. Los CCIJtmidos de la ensefianm tuvieron un giro de cambios en los contenidos; 
primeramente para los olumnos más pequeños y postcrionnente para todos los demás 

Los medios. son medios. 
FJfin. es el logro de los objetJvos. 

Su"", (J992.p.99) 

En cuanto a los fines y ~ de la educación, se pueden explicar de l. siguiente lIl8II<I8: 

Para Suá= (1992), los fines de la educaci6n son proporcionar información, inculcar conocimiento~ 
normas y valores, el método sert de transmisi6n y el papel del edocador sert el de "maestro". Una cosa es edocar 
para el mantenimiento del "_qua", y otra paracambimlo. 

Asimismo, la falta de metas claras, válidas Y _ente situadas (ignorancia de lo qne se quiere y de lo 
que conviene al gmpo social), es la causa principal del fhIcaso de mochas politi= y programas edocativos y del 
letargo en que se encnentra la edocaci6n. 

Para Nervi (1985) los fines, son metas amptios, generales, • las que se aspira en fimci6n de ideales y 
volares que reflejan el pensamiento de DO país Y de nna época detmninada. El fonnar el hombre argattino o el 
ciudadano de América; el desarrollar una consciencia moral, civica, patri6tica; educar para la libel1ad, para la 
demoaacia, para la vida comunitaria, etc., son logros mediatos, de carácter abstracto, que • modo de pautas 
flexibles convienen a todos los niveles y especialidades de la educación. Los fines constituyen una meta 
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pennanentc cuya problemática trascieude el marco de lo didáctico propiamente dicho, Y cubre 1m área que como el 
de ala teIeologia pedagógica, exigiría \DI ahondamiento filosófico especial. También se pueden definir como 
ideales objetivados, es decir, como el contorno real de los ideales de 1m pueblo o de una 6poca. Los fines no 
pueden ddmninarsc con aiterio pcrsonal o individual, sino 0_ . pautas de orden gencrn1 Y factores 
oondiciomntes. cuya multiplicidad es el reflejo de una realidad cambiante. 

Según Piaget (1973), DO basta fijar los fines de la educación para podaIos alcanzar, se deben examinar los 
problemas y los medios para lograrlos, que dependen más de la psioologfa que de la sociologia y que al mismo 
tiempo ooruIiciona la eleoción de los fines. SeIIala, que en este semidD Durkheim (ciIado por Piaget 1m, p.27) ba 
simplificado las rosas al_ que el hombre a educar es \DI producto de la sociedad Y no de la naturalem Faba 
seftalar que nattaaleza no se somete 8 la sociodad más que en ciertas condiciones y que oonocc:rlas se acIam en 
lugar de difu:ultar la eleoción de los fines sociales. Los divmos objetivos deseados pueden se.- más o maJOS 

compatibles o contIadictmios elIIre si; por ~Io, no está claro que pueda esperarse de los individuos • formar 
que sean constructores e innovadores en ciertos campos de las actividades sociales. La detenninación de los fines 
de la educación sigue sieodo lISUIIfx) de opiniones "BUIOrizadas" y del empirismo; o debe ser objeto de estudios 
sistemáticos, según lo que se ba podido obSCMIf '" los últimos ailos- Asimismo, la ",ri .. '" implica .... 
problemas oentIales ya solución está ~ de ses conocida y sobre los que hay que pregun1lII5C, cómo serlÍIl 

m;ueiros si DO es COIIla oolahoración magista:ial. 

p ... Tfl!io, Janos, Alvan:z y V_ (1991), una educación de calidad se reflc;jará en lDla cconomi. 
competitiva, para ello es impoItanle _lo siguieote: 

Calidad Educativa- Se deliue a partir del gJlIdo de cor=ponsahilidad elIIre los resu11Ddos del proceso 
educalivo y sus objetivos; con dospompoueates, la efectividad Y la eficiencia 

La efectividad o eficacia- Se refiere _ ala capacidad con la que _el SEM (Sistema 
Educativo Mexicano) para que cumpla los objetivos de la educación, especiahneme, el de la universalización de la 
educación básica, C!JD grados de aprendizaje; y con las metiIS de cada uno de los niveles escolares que se propone. 

La eficicacia- Se ~ ala capacidad del SEM en gena-al, y ala de las escuelas ro particular, para elevar 
el rculimiento académico de los alumnos con \DI minimo de recursos, laulO fisicos, como humanos. 

El rendimiento o aprov«hamiento académico.· Se define en términos de los conocimientos que el 
educando balogrado adquirir al conc1uirun cutSO de un nivel det<rminado. (frejo et al 1991, p. 37, 40) 

1) ¿Cuál es el fin de _ cnseilan71!? ¿El acmnular oonocimientos útiles (y útiles ¿ro qué sentido?)? 
¿Apnlndo", a aprender'I ¿Apnlndo" • innovar, a producir alguno nuevo en cuaIquier campo, tanto como a sahet? 
¿Apnlndo" a controlar, a verificar o simplemente a repetiI?, etc. 

2) Una vez escogidos estns fines (y por quién o con el consentimiento de quién?); hay que detmninar 
despaés cuáles soa las ramas (o sus particu1aridades) necesarias, indiferontes o contnlindieadas, para a1canzarlos: 
nonas de cu1tum, de razonamiento y cspeciahneote (lo que queda fuera de un gran número de programas), nonas de 
experimeotaci6n, fonnadoras de un espIritu de exploración y control activo. 

3) Cuando se bao escogido estas ramas es necesario, tinahnente, conocer las leyes de desarroUo mental 
para cnoonttar el método más adecuados al tipo de fonnación educativa deseada. 

Uno de los obstáculO!, consiste en la ignorancia de la complejidad de estns problemas por el público 
(mismo que engloba algunas autoridades escolares y basta de un número apraciahle de maestros. Que no saben que 
la pedagogía es .... ciencia elIIre otras, muy dificil, dada so complejidad. 

Cliffonl (1982), afinna que las disposiciones legislativas y otros aoontecimieotns OOillempW&ICOS afectan 
las pc:n:opciones de la sociedad a=ca de prioridades; por c;jemplo en los mIos 60, se equipó a las escuelas de 
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algunos paises dt:san:011ados para la producción de cientificos. En otra época, la alanna de los índices de 
analfabetismo inició 8 estudiar los procesos de lectura y las causas de la incapacidad de leer. 

5.2. Aspec1Ds Hist6rlcos de /os.'>istmuls EduCDJivos. 

Sq¡ún Palacios (1995), de acuerdo a diversos autores, tiene la idea de que en la educación debía realizlr DDa 

tnmsfOlllUlCión. Su propuesta data desde 1693 con Locke, que publicó "La educaciÓD de los niños". Obra en la que 
se ataca la pedagogía libresca y sugiere a los maestros utilizar métodos que pongan a los niftos en contacto con la 
vida. MODlaigne (1553-1592) propuso una educaciÓD dulce, lenta, aislada. en contacto con la naDIrlIleza y oon gnm 
atenciÓD al cuerpo; quiso ensdlar a juz¡¡ar y a vivir a los niños. PestaIozzi (1746-1827). fue el precursor de los 
métodos nuevos. con una "teoría de la educación", de como llevar a la práctica en la escuela, 105 principios teóricos. 
Froebel (1782-1852), disclpulo de PestaIozzi, enfatiza la idea de actividad, deodo importmcia al juego de la acciÓD 
scnsomotora Dewey (1891), intentó dar una educaciÓD intelectual adecuada Y una fOlllUlCiÓD moral para la 
autononula Y la democracia; sostmiende que la finalidad de la educaciÓD no era preparnr al adulto que UD niño 
llevaba ~o, sino ayudarlo a solocionar los problemas que el contacto con los medios ambientes fisico y social l. 
suscitaba Que el método empleado era el "problema", porque no era otra cosa que la utilim:iÓD de los fines 
didácticos del método expc:rimemal del laboratorio. La oducaciÓD moml, la enfocó poniende UD especial énfusis en 
la mmósfera de su escuela A1innó que no se podIa aspirar a la democrncia social, sin implantar el escolar. 

Piaget pone de manifiesto la interrelación mtre la psicologla genética y la nueva pedagogía Es un 
exporu:nte virtualmente ideal, de lo que era el espíritu del ambiente dellnstituto Jean-Jacques Rousseau, que Piaget 
dirigió. El problarna que plantea, es el del desconocimiento que se tiene del niño; si pretendemos educmlo, antes 
debemos conocer su naturaleza y si la educación que se le proporciona es inadecuada; esto se debe. C2l gran parte. a 
la ignorancia de sus caracterfsticas y necesidades. Además, que los métodos jnadmJados de ensefi3Il:nl, por su 
verbalismo por la educaciÓD libresca, es por la falta de respeto a la libertad del niño ... Al tratar de desmenuzarlo. es 
por la artificialidad de que se rodea al niño. Desde que ruu:e, se le aparta de la naDIrlIl..", Y se le impide que 
ejen:erza su infloeucia sobra de él. Designa al tbmino _..", DO sólo al medio nmbiente, sino a la esencia de lo 
que el niño es, sus carncteristicas, las bases de su porsuna La _eza del niño fonna parte la acción, que es 
fuente de oonocimiento (palacios 1995, p. 39 Y 40). 

Palacios (1995), la Escuela Moderna debe ser, emancipadom; debe liberar al niño de la ignomncia, de las 
supersticiones, de la demesticación. del orden social existente. 

Fem:r (1976; citado en Palacios 1995, p. 163), buse610 que Robin definió: como educaciÓD integrol, que 
tiende al desarrollo progresivo y bien equilibrado de todo el =, sin lagunas ni mutilación, sin descuidar ningÓD 

- aspecto de la naturaleza humana ni sacrificarlo sistemálicamente a otro. F errer imen!ó no diseci ... el trabajo manual 
del imelectual, )'8 que el niño pasa deljuego al trabajo manual, que debO seffomentado y debe mart:har entrelazado 
con el imeleetual. Además, DO separnr la razón, del sentimiento, la vida imelectual de la afectiva, con las palubras 
siguientes: "Hemos de proponemos. como ténnino de nuestra misión pedagógica. que no se den en W1 solo 
individoo, esa dualidad de personas: la _ que ve lo verdadero y lo aprueba, y la otra, que sigue lo malo y lo 
impone ( ... ). Trntlremos que las representaciones inteleetuales que al educando le sugic:rn la ciencia, las conviena 
enjugo de sentimiento, intensamente las ame. Porque el sentimiento, cuando es fuerte, penetro y se difunde por lo 
más hondo del organismo del bombre, perfilando y coloreando el carócter de la persona 

Palacios (1995); sostiene que UD nuevo concepto de educación, y de enfientar los procesos educntivos, 
serán.: en educación no basta con efectuar algunas transformaciones formales. se trata de realizar mm labor de 
remodelaciÓD que vaya al fondo del problema 

Según Guilliard (1974; citado en Palacios 1995, p.106), la propia finalidad de l. educación debe ser 
reconsiderada por completo. A propósito de la enset1anza ... la cuestión no consiste en refonnarla. Porque, como se 
ha demostrado después, las refonnas de la ensef(anza no conducen más que a crear nuevos fimcionnrios. 
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Según Palacios (1995), de acuerdo a divmos autores como Fourier, que defendió, que la meta de la 
educación en la nueva sociedad, era lograr el pleoo desarrollo de las capacidades corporales e intelectuales del nifto; 
en la InstrucciÓD a los deleg¡u1os y que Marx amplió su propnesI3 y sostuvo que la educación debe aban:ar tres 
aspeotos: a) la educaciÓD mental; b) la educación Ilsica (como la que se da en gimnasios y mediante ejercicios 
militares); e) la educacióD !ealológica, politécnica, que instruya sobre los principios genernles de todns los pmcesos 
de producción y que inicie, en el manejo de los insIrumentos elementales de Indas las indosttias. 

Snyders (1973; citado en Palacios 1995, p.27 Y 31), la educación nueva encnentra su punto de panida en 
las decepciones y las Iasu= que aparecen como caracleristicas de la educación II1!dicional. Vial, la caracteriza 
"disloca lo real, tiagmenta el tiempo, procede por vIa antori1mia, Y utiliza "métodos pasivos" porque el alumno 
debe sometase a una sujeción exterior, más o menos desa¡¡mdable o agradable, que le obliga a aceplllr un "saber 
prefabricado", del que DO comprc:nde la necesidad, ni responde a un interés real, ni a la construcción menta1 en la 
que DO panicipa directamente. Desconoce l8DIO la riqu= Ilsica, estética, caraoIerial Y sociol del educaodo como su 
singo1aridad". Una educación que desconoce las ensdlnnms de la psicologia del desarrollo, que DO esIlIblece nexos 
eotre la motivación y el aprendizaje y cuya eficecia, por .... "magistrocéntrica", descaasa en "el poder de 
reqoerimiallo de los oficicnte". FJODIc • estl pedagogía asentada '" ODa --= pirmnidal, _ '" el 
fomtalismo y la memorización, en el didaetismo Y la competeucia, en el autoritarismo Y la disciplina. La educación 
nueva se ve llevada a enfutizar la significación, volor y dignidad de la infancia, a cc:n1rarSe en los intereses 
espontáneos del nifto, a potenciar su actividad, libertad Y autonomia. Adanás, para la Dueva pedagogIa, es esencial 
que el nifto pueda emprender sus búsquedas, sus investigaciones, con entera _. Entnnces, el coaocimiento 
del desarrollo del nifto aportó una nueva concepción sobre de él Y de su desarrollo. Las investigaciones psicológialS 
y las prácticas pedagógicas motivamo estl Nueva Escuela 

ClaparOde ( 1931; citado en Palacios 1995, p.30), expresa todo el sentido que se da a la educación, depende 
del significado que eada uno aIriboya a la infimcia La educación II1!dicionol mira a la in1imcia como un estedo de 
impcñeoción, un estado incompleto; muchas de sus prácticas se basnn en explicaciones pesimistas de la naturaleza 
humana. La nueva pedagogia, considera que la in1imcia DO es un estedo efimero y de prepamción, sino una edad de 
la vida que tiene su funcioaalidad y su finalidad en si misma, está regida por leyes propias Y sometida a necesldades 
paniculares. La educación debe orieotmse al presenle, garantizando al niIIo la posibilidad de vivir su infancia y 
vivirla felinnmtc. La escuela no debe ser una prepamción para la vida. sino la vida misma de los nii1os. Se sitúa en 
el becbo de la considereción, que no hay aprendiz¡Ye efectivo que no parta de alguna Decesidad o interés del niIIo, 
defendiéndose de mnnera explicile que ese interés es el punto de panida para la educación. 

En el movimienro de la Escuela Nueva, _ diferencias de detalJes nneedóticos y basta de principios 
básicos 9'stanciales La etapa Individoalistl, idealista Y lirica, que es la etapa romántica de la Escuela Nueva; 
Rousseau, Pestalozzi, Froebe~ son nombres asociados a la primera oleada de reformadores. La segunda etapa de 
los grandes sistemas, obras y experiencias que proporcionó al movimiento; Dewey, CIaparede, Montessori, se 
camdcrizan como una etapa fructlfem del movimiento. La ten:era etapa de 1914-1918; Consin« Y Freinet, los 
ingleses NcilI, Reddie a los americnnos que poslcron '" man:ba nuevos p\aucs experimentales y a los alemanes que 
practicaron la camamderia en las escnelas de Hamburgo. El momento de madurez de la Escuela Nueva que es 
olvidado sistemáticamente y dejado de lado en las clasificaciones habi!Uales, cuya maIeriolización pndIa ser el Plan 
Langevin-Wallon para la reforma de la educación francesa lendria en este último su eximio represenIm1te (Palacios 
1995, p.29). 
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"Todos 10$ hombres nacen Iguales: y con optlrutMS 
19uaks, pero sólo la educación hace las diferencias", 

Locke(cflDdom Suárez 1992.p./S). 

Según Fn:inel (1973; citado en Palacios 1995, p.I07). educar es hacer variar los e1emeotos de ensayo Y éxito para 
establecer técnicas de vida filvombles, es adaptar ambiente y crecimiento para hacer posible el camino hacia la 
p1c:na eficacia del .... individual. 

Para Montessori, la edw:aci6n debe _ como la ayuda activa que se le da ala expansi6n normal de 
la vida del oi1!o. La observaci6n ciClllifiea ha establecido que la edueaci6n no es lo que da el maesIro; la edaeaci6n 
es nn proceso natumlllevado • cabo espontáneamenIe por el individoo y adquirida mediante c:xperiencias sobre el 
medio ambiente (polk, 1977, p.23). 

AusubeI (1978), considem la edw:aciÓll, como nna insIrucci6n guiada 00 .... " .. """" ... que implica, que 
profesionales COIDJl"IOI1IeS académica y pedagógicameme se encarguen de la se!eeciÓll, OIg3IIizaciÓll, 
inIu¡neta:i6n y ordena::i6n intcligenIe de los mmmaIes de ~e y de las c:xperiencias; pero no se menciona 
ningún proc:esc de ensayo Y enor aplieado a la ensef!anza. Lo que es importante, es que la csouela propicie que el -
oi1!o aprenda a peusar; y no en ser sólo nn m:eptor de infOlIll8Ción. Considem que el apm1~ debe ser 
signi6rntivo. Mientras que para, Good1and (1974; citado en lsa1as el al 1976, p.90), edw:aciÓll, se define aJlDO el 
proc:esc que produce cambios ... el nilIo. 

KeIly (1982), considem que la expresi6n edw:aci6n se deriva de la palabra latina "educare", cuyo 
significado es 'aiar, 1llIlrir, proteger, enseftar". TlII$ién poede haben;e derivado de 'edooere', cuyo significado es 
"_ o "hacer salir". Diversos signifieados al tmnino le bao asignado los escritores modernos; pero 
'Educación, como 'proc:esc de adap1llci6n', a>mo 'medio de desaIJol1ar la eticit:ocia social', como "re-dabomci6n 
progresiva del medio ambiente", como "formación de hábitos", como "modo de vida", como "proceso de cambio", 
como "desanoDo de la pc:rsonalidad" como "modifiCllción de las tendencias psicológicas", como "reorgani7aciÓD y 
distn'bnci60 de los módolos de actividad' y, en a1gunos casos, como combiosci6n de los coooeptos aateri=s. Son 
signifieados cuyos OOllIeIIÍdos tienen algún elemento reccnocido como importante en el proc:esc pedagógico; a la 
vez carecen del _ completo que debe distinguir la definici6n de este proc:esc; asimismo, coda lI1l8 es ineap:Iz 
de proporcionar nna com:cta comprensi6n de la nalunIlem intrInseea del hombre, de sn propósito y sn destino. 

Ensdlanm, son los modos que adoptan las relaciones ..... Ios elementos personales del prooeso educativo 
y que se maniJiestan a ttavés de la presa¡ración del maesIrO de la -.. La Enseñanrn básita, se refiere al ciclo 
fundameotaJ: de la escolaridad. en d que se pretende dotar al alumno de los conocimientos básicos y fimdamentn1es 
snficiemes para garantizar nna vida personal Y social digna y valiosa. La Enseñanm cicIica, consiste en el estudio 
grwbmlmmte progresivo de -las materias. profimdizaodo en su Contenido a ~ que se avanm en el curso. 
Enseñan", o instrucciÓll, es el proc:esc de impar1ir conocimientos de manera sistemnti.mda (Wohnnn 1984, p.150) 

Freire (citado en Palacios, 1995, p. 599), establece nna diferencia enIre allilbatizaciÓll, que es enseñar a 
leer y a esaibir; y la edw:aciÓll, que es ayudar ala personalidad • desaIJol1arse en lo individual y social. 

Para Rousseon (citado en Palacios 1995, p. 481 • ... el más valioso de todos los bienes no es la autoridad, 
sino la libertad. El hombre verdademmeme libre solameme quiere lo que puede y hace lo que le place. Esta es mi 
máxima timdamenraI·. De ella se derivan todas las reglas de la educación. Implica nna gran coafianm en la 
_ del nilIo: y si se lo d<;ja que haga 10 que quiere, aeabará por no hacer sino lo que debe; si se le deja ser 
duedo de sn albedrlo, nO sólo no se fomentar6n sns caprichos. sino que se le preparo pam nna natumleza fecunda. 
El n:iDo do la libertad debe ser, prepararlo y posibilitado, dejando que su nalunIlem se manifieste espontán_ ... 
poniéndole en condiciones de ser siempre dodlo de si mismo y no contrnriando su voluntad. 
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Carrillo (1978) consid<rn la t<:coología educativa como el COIliunto de recursos de que disponen los 
educadores para lograr. apoyar. ~. y 6Jci1itar el ~. de sus alumnos. Ems recursos son el resultado 
taD/O de la aplicación de las conttibuciones de la psicologia. las _áticas y cimcias fisicas a los problemas 
prácticoa de la ensd!anm como de las cxporioocias obtenidas al ova1uar y comprobar la eficacia con que se ba 
realizado dicha apücación. Emoncos es el producto de las investigaciOlltS cieotificas mWzada al campos que se 
inU:resan en el mcjommieoto del proceso de~. 

5.4. l'lnoJkIiuks de '" PedII¡¡o¡¡iIl y PsIt:oIog(a EduCtlliva 

Anderson Y FBIlSI (1977), COIISitb:nn que la psicologia educativa ti ... como finalidad, la apücación de oonccptos Y 
principios psicológicos para ~ la práctica educativa. Pam Clifford (1982). es 1Dl8 cicacia que intenta explicar 
los procesos de ense6BDza y ~e, utiJizando métodos cientffioos para investigar y ayudar a resolver 
problemas relacionados con la educación. 

Los primeros debates en tomo a su desmullo fueron bacia dos aspoctns: 

a) Los métodos que iba a utili1JIr al el estudio de los problemas. 
b) El propio cootcuido de la discipüna. 

Adauás, tuvieron su origoo como cicacia con dos grandes funciooes: 

1) Construir Y perfeccionar _ que explicaran los fenómenos =um:ntes rdBoionados con el ~ 
Y Iamseftanza 

2) Fomw1ar indicaciones prácticas para aplicar _ al proceso educativo. 

Fn:ind (1978). define la pc:dagogfa como la cioocia, de la conducción de UD8 clase __ a la 
insttucción Y ala educación óptima de los niilos que la camponen. Antes se protcudIa aocr que la podagogla era un 
don y que cualquiom que amase a loS niilos y supiese _ ....--. laJia posibilidades de éxito. Pero. esto es 
IOtalmenle falso, ya que lo que hace fa1ta es buscar y _ soIuciooes que pcnnimn a profesores y ommos de 
boma volunmd baa:r 1Dl8 laICa honeslB, anaque no disponga de las coatidades de ommos privilegiados_ 

Según KeUy (1982). la psicología pedagógica ti"", como uno de sus objetivos aplicar el conocimioo1O 
cientifico relaIivo ala peooaalidad hmnana al proceso de la _anll!' es decir ala motivación, dirección, oonttol 
y ovalaación de las fucuIllIdes de aprender. TmIa de proporcionar la comprensión, lan10 del discfpulo como del 
proceso de insttucción Y _anm que dirigaI y guian su crecimioo1O y desmullo. Supone la selección, 
organización, inIerpreIación e integmciIin de los hoclIos, matoriales, téaúcas Y principios que, clamo del alcance 
global de la psicología repercu!m _ en el proceso educativo. Asimismo, los aspoctns que puedan 
proporci= al_ .... comproosión conecta Y __ cimtifica del niilo. como: la c:ompmcttación con la 
naturalOll! Y coodiciones del aptoodizaje, UD8 apreciación del significado de las dif..-.ncias individoa1es, \DI 

conocimioo1O del proceso de "madurnción". UD8 idea clam de su adaptación, y un =onocimioo1O de su neoesidad 
para la oonecta fonnación de suministrar al _ los principios fimdamentales que puedan ayudarle a resolver 
los problemas que surjan en la aula Y a evaluar los medios que ba de emplear para alcaozar los oI!iotivos del 
proceso pedagógico; estas funciOlltS las ba adoptado Y trlIllIdo de manera sistanática los principios básicos 
aplicables al proceso pedagógico. ba fonnulado un vocabulario _00, ba eIaborndo por medio de la investigación 
un ooojunto de datos, objetivos relaIivos ala pc:rsooalidad, al crecimioo1O Y desmullo. ala faouItad de aprender Y al 
grado de adaptación y ba preparado insIrumentos precisos d. medida Y evaluación. Su función primordial de la 
psicologia pedagógica, es-la orieulllción y dirección del desmullo y crecimioo1O en IOdos sus aspectos, depende 
__ de tal comprensión. 

Tambión, los problemas que c:ofu:ota el profesor del salón de dases para que pueda inspirar en el a1unmo 
el empeiIo por aprender, motivarlos y ayudarlos en aspuacioues _ de logro educativo. Decidir lo que es 
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importmte que los alwnncs aprendan, detaminar que estén listos para aprender. llevar el ritmo apropiad<> de la 
ensei1anza. que organice minuciosamente la materia de estudio. para que presente con claridad los materiales, que 
simplifiquen las lIIreaS, que integre los aprondizajes presente y pasadu; asimismo, tiene la responsabilidad de 
preparar progmmas de práctiea y revisión, confirmar. aclarar y corregir. plantear preguntas criticas. administrar 
m:ompensas convenientes, evaluar el aprondizaje, fomentar y el w:sarrollo. fomentar" el aprendizaje por 
descubrimiento y la capacidad para solucionar problemas. 

Según Clifford (1982) las teorJas cdueativas explican fenómenos relaciooados con el aprendizaje. Los 
psicólogos edneativos pretenden explicar cómo se aprende. se recuerdo y se comporta el niño ante situaciones de 
eosellanza; estudian Y seleccionan aquellos partes que deben usarse o modificarse para mejornr los procesos de 
cnsei1anza. Se esp<m que estudien y expliquen las teorJas de la educación. 

5.5. Objeli.YJS di! ID EnseJfanra. 

La coherencia Interno de un pI'OCf!$O, está 
determinada por .rus objetiVos. 

Suárez Diaz (J992,p 85). 

Nervi (1985) afirma que los objetivos. Son metas concretas, particulares, que pueden apreciarse sobre la marcha, a 
través del ~o del maestro Y del alomoo en la clase. Constituyen los logros innlCdiatos. cotidianos, parciales, que 
permiten la verificación del aprondizaje"paso a paso y a:abadarnente". Son aquellos que configuran en las "pnIxis" 
los alearu:es DIogibles del hecho edueativo. es decir. los que •• través de resultantes cuantitativas, que se van 
acmnulando día a día. derivan en los cambios cualitativos que comportan los fines previstos. Los objetivos, 
satisfacen las necesidndes próximas que en materia de instrucción edneativa, posibilitan un onntrol circunstanciado 
de la labor dimia ~1 maestro. De sus logros cercanos., inmediatos dependerá la conquista ulterior, en cierto modo 
remoto, de las finalidades generales. Son etapas para negar a ellas. 

Según Freind (citndo en Palocios 1995. p.107). el objetivo de la educación es promover el desarrollo del 
niño con la ayuda del medio mnbiente y del adulto. 

Para Guzmán (1995~ dentro de la ideologfa edueativa. hnn surgido tres modos de concebir la educación 
por lo que respecta a la sociedad: 

o) La escuela debe propiciar el desarrollo cognitivo. emocional y social del individuo a partir de sus 
intereses y necesidades vitales indqx:ndientemente de los pattones culturales o intereses sociales del mundo aduJto 
y. a6n en contm de éstos especialmente de los ritos escolares institucionalizados (como el Summerlti11). 

b) La escuela debe proctU"IIr el desarroOo integral del educando. para que mejorándolo, pueda prosperar en 
alguna fonua Iasoondiciones de vida de su medio ambiente (como escuela activa). 

e) Corresponde ola escuela desarrollar tal tipo de conocimientos, babilidndes y actitudes en el estudi_ 
que le ayuden a adaptarse lo mejor posible a Wla sociedad en cambio constante (versión que se ocerca al modelo 
tradicional). 

Cualquiera de estas tres versiones, supone sus seguidores que una educación verdaderamente democrática 
será aquella que haga al edw:ando autor de su propio desarrollo a través de un proceso de aprendiz:Ue hbre, y • 
partir de los intereses y necesidades vitales de car1a ano. Dichos necesidndes son predomirumtemente de tipo 
biopsiquico y que se sitúan dentro de la psicologla, de la psiooterapia, de la ernbriologla, y de la economía 
capitalista 
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Para GU2lllán (1995), la ideología educativa que ha determinado los objetivos, la organización y los 
métodos de enseñanza de la escuela que bajo diferentes nombres pregona como valor fundamental de la educación, 
el libre desarroUo del nido a través de actividades que swjan de motivaciones ligadas intrfnsecamente a sus 
necesidades e intereses vitales, cuyos principios pedagógicos son: 

a) Todo lICIo educativo debe partir delinter<s Y de las nocesidades sentidas de los alwnnos. 
b) La educación debe cenlnlr.ie eo el niño cal como es; y 
c) Debe girar alrededor del !rablgo libre y de la aetividad que se <tierce mediante el juego. 
d) Hay que liberar al educando de la tutela pmooal del adollO Y colocarlo !>:yo la IUlCla de su propia 

consciencia. 

Según Aguilar y Block (1977), los principales objetivos de un sistema integrnl de eoseIlanza.aprendizaje se 
le denomina SIEA. Su objetivo general. es satisfacer necesidades de enseñanza-aprendizaje de la sociedad, 
medimre la formación de los estudiantes y la modificación y enriquecimiento de su cooductB. con el óptimo 
empleo de los IeCUtSOS disponibles. 

Los objetivos principales de un siSleD18 educativo sao: 

• El Producir 1Ul conocimiento mejorado, de acuerdo con las necesidades sociales y los recu:rros existentes. 
• El Ampliar Y m<tiomr el apn:ndizaje del e.",diante 

• Fonnar recursos hwnanos propios que aseguren la continuidad de la instrucción y faciliten su continuo 
proceso de invención, (AguiJar y Block 1977, p. 31). 

Para NeIVi (1985), uno de los objetivos eseocialcs del sistema educativo es de tipo cualitativo, porque es 
cucsóóe de pcnnitir el óptimo desarrollo del niño, que a los 3, 4, S, 6 ailos ingresan a un siSleD18 pedagógico de 
cnseflanza. que debe asegumr la consavución de los COllocim.iattos y su incorporación de los nuevos; dicho 
apn:ndizaje debe permitir una socialización y una inserción profesional. que no sea una simple reproducción de las 
situaciones existentes. Además, le reconoce al sistema educativo un papel de conservación del patrimonio cultural; 
pero éste, no debe contradecir, ni neutralizar el papel critico y la produocióe de nuevos modelos de conocimientos, 
lo que depende de los objetivos unos de otros; se ubican con referencia al modelo cultural de la sociedad en cada 
época; ya que. en una sociedad <=cada por condiciones socioecon6micas que se quiere formar resu1tan! inisorio 
escaI>lecer catl:gorias oxiológicas ajenas a las nocesidades Y P=der que el hombre a lIavés de las instih!ciones 
educativas sea ¡n<pamdo para la contemplacióe más que para la acción Para actuar, hay que conocer. El 
conocimiento por la aocióe confluye entre el saber y el hacer, esto es, el saber hacer, es presupuesto básico de la 
técnica Orientar la educación, implica una gamntia de carácter científico que. a trnvés de adecuados contenidos 
programáticos, confu:m al educando la posibilidad de escoger caminos, que por no lado, satisfagan sus 
aspiraciones pmonales en el momento preciso de su desarrollo psicoevolutivo. y por otro, sirva 8 las demandas 
labomIes onip8Ciomdes del país. 

Hebart (citado en NeIVi 1985, p.46), considera el conocimiento se va ensanchando a medida que se 
distingue en la formación del conocimiento, con dos formas de aetividad concentración y reflexión: 

Mediante la concentración, el niño recoge conocimientos dispersos, aislados donde asocia Y compara. a su 
vez comprmde dos insIancias: la claridad Y la asociación; es decir, que para su conaeción es indispensable que las 
nociones preIiminaros se importan c1annnente; la asociación, será más coherente y precisa si lo que se desea 
ensailar se preseota de DllIIlml cima y distinta. 

Reflexión, es el que conecta los datos recogidos teniendo como <tie temático un pUDIO de referencia "){", 
elabom Y explica Se subdivide en sistema y método. Sisternati:r:n: equivale a elabomr los datos adquiridos, 
mediante la abstracción Y la generalización y reducirlas a una síntesis. Metodi7m es, en este caso aplicar los 
conocimientos elaborados. esIO es, utilizarlos wllectmn.:n'" Es imprescindible que el maestro tenga la habilidad 
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didáctica necesaria para no sobrecargar al escooo' con nociones iua:similabl~ t: ineptas paI"d su integración en el 
complejo apen:eptiva. 

Nieto (l987h considera In escuela como un factor importtmte. en la formación del nifto; ya que puede 
provocar inhibiciones que actúen de manera desfavorable. qUI!: influye en el des3lTollo social, debido a la acción 
que ejercen sobre éL su maestra, sus compaileros de cIase. las ootoridades y los métodos de enseñanza Siendo L1 
maestta, Wla persona que significa y reconoce el nillo C01l10 wm autoridad. La escuela tiene lUla labor formativa e 
instruccional, cuyo objetivo primordial. es lograr la progresión social del niño, de la siguiente mancru: 

1. El fortalecer la auroestimación del niño y la seguridad en sí mismo. 

2. Usar los efectos discipliruuios en lajuSlll medida que debe adoptarse. 

3. El guinr a tos ahunnas a su propia nutoevnluación y al análisis de sus errores más frecuentes en sus 
áreas escolares. 

4. Guiarlos 1t:lcia el conocimiento objetivo y renlista de ellos mismos, y a reflexionar sobre las actitudes 
sociales en el grupo, 

S. Independientemente, del tipo de escuela (tradicional o activa); el poner atención en la socialización del 
nUlo y en el desarrollo de su expresión creadora. 

6. El observar a los niños en recreo, cuando goun de su libertad; y tratan de desentrmlnr el misterio que 
lo envuelve y lo aparta de los demás, cuando permanece aislado, solitario y anónimo. 

7. Us::IT el juego Men''''amente paro desarrollar sus fimciones psicomotoros que pueden facilit'lr su 
aprendimje. el uso de su lenguaje. de su pensamiento, de su capacidad creadora y la progresión de su 
socialización. 

8. Brind.'trles a los niftos, amor, afecto, acepmci6n, provocar su risa y reír junto con ellos. 

De acuerdo a Clifford (1982), primero, pam el origen de los objetivos de la eusefum71l, se parte de .0Ia 
necesidad soci:JI, en donde el psicólogo de la educación intenta descubrir ~ores métodos pam a1canzado~ Pero 
desgrnciadamente la mayorfa de los profesores tienen un conocimiento demasiado superficial de las teodas 
elaboradas por psicólogos. Sin embaJgo, los psicólogos educativos no re:di=, tniJasros, ni poseen recetas mágicas 
para cada problema de la enseIIanza; ya que, sólo se ocupan de una peque!la parte de la conducta h"",- como 
podda ser; describir Y aplicar principios psioológicos que a UD prnfesor delengwq""fria reducirle la ansiedad Y 
hD1lación que a menudo inhibe a los adolescentes, en clases de lenguaje y expn:sión dmmática Facilitar 
infonnación práetica, es una fimción importante de la psicología educativo, ya que tiene la responsabilidad de 
contribuir tanto en la teorla, como en la práetica. El Ignorar cualquiera de estos aspectos seria UD peJjuicio pam la 
psicología educativa, así oomo pam la educación genernl. 

Suárez (1992), afuma que el planteamiento de objetivos o metas correctas, es esencial pam la eficacia de la 
acción educativo, desde múltiples aspectos: orientan y enfocan todas las actividades docentes; organizan l. acción 
de los es:t:udúmtes y profesores; permiten seleccionar ndeomdamente los temas. los medios, los métodos y las 
actividades con mlnima pérdida de enc:<gía, de tiempo Y de recursos; prnveen criterios concretos pam la evaluación 
de los eduoando~ dándoles oportunidad de valornr su propio prngreso; evitando discrepar entre lo que se estudia y 
se evalúa; proporcionan criterios sobre lo que debe hacerse, sobre su alcance y sus limites; dan coherencia interna a 
todo el proceso y n sus divc:sos pasos. Los objetivos sin·en de VÚlculo del grupo, le dan rnlstica, gmeran 
motivación. 
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El papel de la sociedad es muy Í1IIpOIt8nt1:, en la fonnación educativa del nilIo, porque su vida social lo 
eleva a la calegoria de ser _ oomo lDl '" bmnano. 

5.6. ObjeJivos tk hI Educodón PruscoIIu. 

Para Newman (19911 la eIlIpa del procscolar se oonsicIera de 2 a 6 aIIos. El nilIo que asiste Y apn:nde al el 
parvulario o kinder, adqui= los cimicutos para su ~ escolar, de tall11111l<1ll que el que no ....... se 
_dlá al ~a oon el que tuvo esIa expai"";" El que lo 0I!S8, va prq>arado para <nfi"cnmr rmevos 
ambiaJtcs, que aqoeI que no ha temido esa oportunidad. 

Por otro lado, el kinder o jardJn de nilIos, es el enlace que lDlO el ambi_ matcmaI, con la escuela Y lo 
prepara para su desenvoIvimieulO futuro. 

La aeación de om1roS preescolares SUIl!iaon al el siglo XVII de lDl8 _dad liImiIim" Y social, oomo 
"aIbezgues asismcirucs". En Europa se ac:aron centros como "El asilo de nÍ1los expósitos", Ea Holanda, se fonnan. 
"las esouelas de juegos" Y CIl IngImma los dCO(l!lrinadm. "Dame Scbools". Además de aeme las primeras 
esouelas de PáIvulos, debido alas ideas de Owal CIl 1816, que onkn6 consttuir CIl su tlbrica de New Laomk, 
esouelas para los hijos de los trabIgadores, destinando lDl8 de ellas para los llI<IlOfe& En EspafIa se fimda la escuda 
de Párvulos por Mootesinos. En México, hay pocas ref_ a esta educación (CasIiIlo, Flores, Rodeo, Mui!i7, 
Rodrfguez Y Unturoe1986, p.9). 

La educación preescolar se basa en las observaciones y 1nlb!!ios de Federico FroebeI, que CR>Ó los jardines 
de nilIos '" las barriadas alemanas en los alias de 1840, al coasiderar que los nilIos de esas edades desean apranIer 
muchas cosas. Al oq¡anizar el primer jardJn de nÜ!os sus ideas fueron obstaodi7>!das por el gobierno prusiano, que 
terminó con este intento educativo (ArcoaII984, p.4) 

FroebeI (citado en Guilléo, e., 1966, p.151 al fundar los primaos Jardines de NilIos, oonsidera el juego 
dentro de la vida del educando Y su imporIaru:ia dentro de la msdlan", muestra los cooceplOS que deben 
oonsidemrse .. la educación y formación de dichos om1roS _vos. 

Con Rousseau, se llegó a...,." lDl8 actitud de rcspcto de la individualidad in1imti1 Y el descubrimiento de 
que los nilIos tienea derecho a la felicidad Y brindarles la oportunidad de desmrollar sus propias habilidades. Pero, 
también Ilmna laatmeión sobre los peligros de lDl8 """"'"'" libertad (citado en SEP, AMPII985, p.34I). 

MiIIer y Dycr (1975; citados en Newman 1991, p. 393); sostimea la orieatación geaeraI del jardin de 
nil!os, es desarrollar la expaieacia del nilIo por medio de actividades. 

El Jardin de NilIos participa en lDl periodo de IIansición, que se CIIIlICteriza por lDl cambio importante ea el 
infanre, de la salida del hogm Y de la fmniIia como lDl ambiente único, al primer proceso de socialización escolar 
(Arroyo y Robles 1981, p.12) 

Segón Nieto (1987), los objetivos de la educación Pr=lar son: 

\. La adaptación del nilIo al ambiente escolar. 

2. Prepamr para el ~ escolar, cubrieodo los principales aspectos de la evoloción psicomolriz, 
inJelectual, verbal Y culturn1 del nilIo. acorde a su edad y nivel de desmroUo. 

3. Detocción oportuna de in<opacidadrs gmves que ameritm atención especial. 
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De Vries (1974; citado en Newman, 1991. p. 391). señala que los programas escolares tienen conceptos 
diferentes de lo que son los niilos y de la manera como se da eJ aprendizaje. Estas diferencias tienen relación con 
las di.femues _ del desarroOo. 

Para Newman (1991). el pt08IlIlD3 tradicional impulsa el más amplio espectro posible de experiencia 
cognoscitiva Y de relación social. En el jardín de niño. tradicional se insiste en objetivos sociales y emocionales, en 
la necesidad de que los niños se ideotifiquen con el maestro como modelo adulto y en la capacidad de relacionarse 
entre personas. Objetivos que son reflejos de una postura freudiana. Además, que este sistema suministra la más 
gr.mde divmidad de actividad posible; una djmensión que Kl\1hbeg (1968; cilado en Newman, 1991. p. 503). 
identifica como requisito firndmnm'al para el dcsarroDo oognoscitivo. 

Ncwman (1991). considera la posibilidad de aywIar al desarrollo del niño con prognnnns de no Jardín de 
Niilos, depende de la relación que exista entre el grado de desarroOo que el niño baya elcanzado y lo que para él 
signifique esta experiencia 

Existe non vnrieda<! de objetivos, de acuerdo el SÍSIl:Illa de que se trate. En el tradiciooal, se in_ 
responder alas necesidades emocionales del niño donde él marca el ritmo, escogiendo las actividades y los juegos 
que wn a indicar so nivel de desarroOo. la actividad que predomina es el juego libre, enlrclazado con cortos 
periodos de actividad en g¡upo como CODllIr no =10, come< jnntos o mostrar y nombnn. 

A través de sus padres y bennanns mayores el niño aprmde gradoabnente la conducta apropiada para el 
salón de clase, Y después la experimenta en la situación directa de la escue!a. Mientras que el niño se adapta el 
ambiente ex1rnI!o del salón de clases, su distractibilidad e inquietud pueden aumentar durante el primer mes. 

la maestra de la escuela DllI!at1aI tmtn de acostumbnn el niño el uso del csaitorio en el curso del año 
escolar. pero acepta los paseos por el salón, la enriosidad, las expresiones espoatáneas de rebeldJa, la emotividad y 
el control rudimentario de si mismo, que _ el niño de cuatro a cinco año~ 

En el jardln de niños se espe<a más del niño de cinco años, como: babilidad para mantener la _ción 
controlar su conducta, dominar sus emociones, medir el toao y la elevación de su voz y dominar sus movimientos 
sufi_enre como para __ ente su pupitre por periodos más largos (de 30 • 60 minutos 
seguidos). la capacidad paro seguir instrucciones, participar en juegos y tareas, reconocer y respetar la autoridad. 
dar respuestas vabales apropiadas, especialmente saber expresar lo que siente, son parh: de la socialización 
temprana del niño. 

En el niño que es verdademtnente hipercinético, estas babilidades sociales no muestron el desarroOo 
progresivo espe<ado. Su adelan!o puede ser irregular. aislado, inexisterue, el grado que • los siete años DO es capaz 
de Denar los requisitos de la escuela matanal (Rensbaw 1977 •. p.13). 

5.7. TtunIlifo dd Grupo. 

El tamaño de los grupos es necesario analizarlo conforme a los sistemas educativos exisrenres. Newnum (1991). 
sostiene que en la medida en que aumente el tammlo del grupo, hay cosas que van cambiando. 

Primero.- En una investigación de O'Connor (1975; citado en Newm:m 1991. p.431). se descubrió que la 
interaoción enlrc compallc<os aumenta en la medido en que bay menos adultos en relación con los niño~ En la 
primaria. l. posibilidad de las internociones entre D1umnos. depende de l. posibilidad que para tenerla deja el 
método de eusef!anza. 

Segundo.- Seg6a Newman, 1991. de acuerdo a diversos autores como Bad<er y Gump (1964). el aumento 
de ahunoos en un grupo. tiende a disminuir. la participación de cada 000 en las aotivi~ Cuando bay menos 
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niños se DC<esi1a la colaboración de cada uno al máximo. En las clases muy numerosas de alumnos, tienden al 
anonimato. No esperan tener relación personal con el maestro ni esperan que el maestro los llegue a conocer como 
personas. Jamison Suppes y WeIIs (1974), afinnan que sobre todo en escuelas primarias, los niños que esIán en 
clases más pequeilas tiendeo a ten .. mejor desempefio, que los niños que están en grupos num«osos (citados en). 

El tamaño de los grupos es detennirumtc para el boen aprovechamiento de los alumnos, ya que entre 
mayor sea su número, se reduce la atención y no habrá sistema educativo que fimcionc. 

5.8. fA Fomuzc/6n de MI1I!5troS de 
EduC4Cló. _1m y l'rinuuio. 

"En manos de un verdadero maestro, no existe 
material infecundo; él encuentra utilidad para todo". 

1000ng. 

Es evideote que lUlO de los problemas básicos de la eoseftanza Y educación en torios niveles, es la función del 
maestro. P= sólo será revisada la educación preescolar y primaria. 

Para Piaget (1973) las mejores refonnas educativas -. si no se dispone de l11lICStroS en calidad y 
número sufici-. ya que la psicologia inlimli1. puede proporcionar los elementos y conocimientos sobre los 
mecanismos del desarroUo del niño. Pero estos hechos jamás lIeganín 8 la escuela, si los maestros no los han 
incorporado Y tradocido '" realizaciDnes reales. También hace falta que los macsttos acepten la considcmble 
t<SpOnsabilidad de orientaciones individuales y comprendan sufi_la complejidad de los problemas para 
colabol1lf en su solución. Por lo que se despI<nde, que cuanto más se trala de perfeccionar la escuela, más dara es la 
tarea magisterial. 

Asimismo, la ",""vación educativa general ba coincidido y colocado en una erecieote penuria de maestros, 
cuya consecuencia se refleja en una inadecuada escuda que ha provocado SU insuficiencia social Y económica. 

Piaget (1973) afirma que la escuela ba sido consIIuida por conservadores que desde el punto de vista 
pedagógioo, pcosabao lIllICba más en el molde de los conocimien'O'IlnIdicionales, porque ... _o educar a 
las nuevas generaciones que formar inteligencias y cspfritus inventivos y critioos Pero, que desde los l11lICStroS y de 
su situación socia1. las concepciones antiguas los bacian simples transmison:s de conocimientos comWJeS 
elementales o medios, sin posibilidad de descubrimientos Cuando vienen las revoluciones pedagógicas 
importaotes de la historia cenlrada en el niño y el adolescente y en aqueDas de sus cualidades que serán más útiles 8 

la sociedad de ~ los maestros de dif«ontcs escuelas no tienen a su disposicióo, ni tm8 ciencia de la 
educación suficictlernente eloborada que les pcmtita lrab!Yar de man ... p«SODal para hacer progresar esta 
disciplina, ni la considenlción sólida que deberla ir unida a esta actividad cientlfica, príu:tica y esencial para la 
colectividad Situación que no ejerce ningún _vo y su n:cIutamiento se hace más dificil. 

También, sdlala que para la formación de los _s en los distintos palses se han utilizado tres clases de 
sistemas, las escuelas NonnaIes (con o sin im«nados), los instillltos pedagógicos de tipo intermedio universitarios 
o facultades de pedagogia. con una _ a elevar su nivel de preparación. La Conferencia de Instruoción 
Pública, en su liberación de 1953, conclula que "la formación de los profesionales de l. ense!lBO", primaria", 
tmdria el establccintiento de nivel superior. Los inconvenientes que se bao reprochado alas escuelas NonnaIes son 
de dos clascs. El primero, es el de nislar el cuerpo de enseñan7Jl primaria en 1m coto cerrado; es decir, crear lUl 

cuerpo social sin salidas legítimamente consciente de sus méritos; pero expuesto a cierto nivel de inferioridad 
colectivo y sistemitlioo. Todo nnmdo conoce este fenómeno y es 1m venlad= monstruo social que se ba 
conv«rldo en uno de los principales obstáculos de reclutamiento y en fíeno para el desarmUo de las escuelas. El 
segwtdo. es el hecho de que sea en el sc:oo de la escuela normal misma donde se impartan los conocimientos 
indispensables para la cnseiIanza ulterior de los maestros que condoce a limitar la cultura, quilrnsc o no al faltar los 
intercambios necesarios con las corrientes de estudios que preparan para otras profesiones; y parriculmmente la 
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preparación psicológica, tan indispensable para los maesIrOS de ensalanza primaria. Situación a l. que han 
intentado pencr remedio los insti1utos pedagógico~ mediante una fonnación en dos etapas: una fonnación gen"'" 
de Dive! secundario previamerue adquirida, en los establecimientos ordinarios y nna fonnación especializada propia 
de estos institutos. 

Palacios (1995), considera qne la tarea del maesIro es l. base Y condición del éxito de la educación; le 
co",.ponde organi= e! conocimiento, aislar y elaborar la lllIlIeria qne ha de ser aprendida La esouela es y ha sido 
siempre nn reflcjo de la sociedad Y por ello es siempre sensible a los problemas que en ésIa se p1aateao. 

Snyders (1973; _ '" Palacios 1995, p. 18), considera que e! conocimiento debe estar adaptado ala 
edad y alas fUmas de los alnmnos; para evitar pctder tiempo Y malgastar esfu=os, e! maesIro en la clase no deja 
de tomar la iniciativa Y desempd1ar e! cometido CCIIlnIl; él separa los temas de estudio para evitar la confusión. 

RosseIló (1974; _ en Palacios 1995,1'.26), sd!ala qne cuando se analizan las corrioutes cdncativas se 
deswbre que existe ci_ oorrelación con otras corrientes genemles de ORlen político, social, económico, 
filosófico. 

Pam Freiru:t (1978), lo que cmncterim a la escolástica es la obligación qne se impone alos niIIos; mcdimre 
reglmncotos, manuales escolares- El maestro, es e! principal instnnnento de la vida de la ensellan", para producir 
nn 1rabajo qne no tiene en gcnernl oingón fimdamento en la vida de los índividaos; por lo tanto no los ccnmncve, ni 
inllnye profirndamcote en ellos; Di es limciooal; qne está previsto por adulto~ limdamcnllldo en su cullUra donde se 
pretende aislar • los niIIos sistemáticamente de la vida, por _or a qne pierdao e! tiempo Y • su mita de seriedad. 
La "",fu:aci6n a ultranza de la lección pmnanente en la voz del maesIro Y previa a la experimcnlación Y a la 
observación, se ha convertido en la limción principal del edacador, quien se admira. si mismo hablaodo, donde su 
cmrcra depeode del IlI1cato qne muestte para hablar mucho. 

5.9 PanOFall/ll de /Q eduC4dón con /Q .1ston 
tk Gramsciy Freire. 

lA criSiS de la educación se debe, a que ésta no responde 
Q las crigenclas de la sociedad Q que tal edad no responde 

Q las necesldarks del hombre, o a ambas cosos. 
SuJ= (/992). 

El nná1isis de importantes pedagngos como Gmmsci. Freire, entre otros, ubican la situación de la educaci6n como 
una problemá!ica qne ha pn:ocupado a todos lo. paises y gobieruos de todos los tiempos. 

El conceptO "aisi.S"; es utiliZiIo frcCUentaJ::teñte como la situación en la que se c:ncucntia la "educacióD." ó 
la enSOIlanza. Sin cmh"'l!O, etimDlógicamcnte hablando, crisis significa como una mulación considemble de una 
enfermedad, para mejoria o agravamiento; pero es considerado como un perlndo corto. También como nn cambio 
importante en el dcsamlllo de otro. proocsos llsicos, histórico o espirituales. Momento decisivo de Wl negocio en 
csIlldo grave. Es un término qne involucro dos aspectos qne deben ser tomades en cuenta, peligro y fortnlecimiento. 

AguiliJr y Block (1977), consideran qne adicionalmente a las particulares crisis de una esouela derivada de 
su antigüedad y la forma en que han vcrudn creciendo todas las cscuelas, en mayor o menor gmdo, se enfrentan a la 
desptopotción qne se pteSCOto drmnátiCll!llCllle, entre las c:>cigcncias cada vez más compl~a de nuestra sociedad Y 
los sistemas _os vigen~ qne no alcanrnn • preparnr técnicos profesiooales coo la nopide:z, prolimdidad y 
eficiencia que ellos espcrnn, y qne los coloca a una realidad que no puede ocultarse; la educación requiero efectuar 
cambios sustanciales. 
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Palacios (I99S) describe, que la crisis de la escuela es muy evidente, no sólo en la ensellan", elemental y 
secundaria, sino en todos los nivel .. del sisIoma de ",sellan"" pon¡ue existe algo que no limciona; de un aIIo a 
otro, los problemas y dificultades _ haciéndose más compl'lios. las _ccionos so !!CIaD"l.. La 
cdw:acilm en unos y otros países se muesttao afimosos, por remozar el conjunto del edificio para darle bases más 
só1idas, remeodando despcrll:ctos, tlIl pareciera que se ttmma de ~ de a1baI!i1erla. Pero las refonnas indican 
que han sido iru:apacos de resolverlos. Las alticas Y ~ de a1umnos Y pro_ se gmonWzan y -
con respecto a la "'sellBO", Los plaaes de estudio se _ las condiciones de trabl!jo son oefiIsta,¡, 1BntO 

para los que aprmdeu, como para los que eosdian; fiI11ml espacios y mataia1es, buroc:I1I!ismo '" la 0IgIIDizaci1m Y 
de las relaciones, recursos económicos ing,fici""", (y los que hay se despadician y se admiDisIran mal). 

Según _ (1973; citado en Suárez 1992, p. 37). la escuela CSIá moribunda o lDlI<Ita, pues ha sido 
incapaz de logmr los objetivos; la escuela se ha elitizado. Estadisticameote, cm- mmos oportunidades de 
estudiar una c:anaa El cupo de las univorsidades es una lotaia para los que U_ a ingresar. Los programas 
esco1ares son inútiles, desvinculados con la vida La geme se pasa oada vez más aflos sin _ nada, sólo 
<d"diBOdO La C8RIIcia de orien1Dción escolar produce pérdida de tiompo Y energías. La desercilm escolar es fua¡te 
de muchas fiustracionos. La prolifaBciIm de dtuJos 11eva consigo un eoviIccimiCllto IICIIdémico, el desempleo o 
subcmp'''' de profesionales. 

El problema educativo preocupa a todos los países y nivdes, sin _ todavIa la estmtegia adecuada y 
a voces disposicilm para solucionarlo. Entre una de las propuestIs que han surgido para eUo y m'liomr la pr8cIica 
edw:ativa, ba sido p1antear cambios mctodológioos Y de commido que se han dado en llamar eseuda ~ Y 
sis!anas o méIlldos aotivos, __ en considemción los intereses del niflo y su adaptacilm, con la oposicilm al 
awtori!arismo esooJar, a sus relaciones y métodos, ca busca de la defensa de la liber!ad del niflo, porque es una 
limcilm que debe realizarla escuela 

Gmmsci (1974), clásico marxis!a contempoumeo, SOSIiene que la crisis do la eseuda es croada por d 
Estado liberal, es el retlejo do la crisis __ do la sociedad Y de SIl principio-ideal-cullulal. Insiste ea el hecho 
do que son las exigencias dol desarrollo b!añco-produdivo, con sus compl'lias repercusiones sociales, las que han 
disueJto la va1idoz del principio pcdag6gico-or¡¡vo do la "escuela ttadiciooa1". Asimismo, la crisis alcamaba 
a la misma Universidad Popular, ya que a docfa: Que mmea babia sido una insIi!ucilm viva que di ... respuesma 
las necesidades popu1ares cona<:laS; pon¡ue es!aha viciada por su origeo bUIgués. Su visilm integra1 do la vida, 000 

su filosofia, coosidalI oeoesario la e1aboraci6n de una cul!ura socialis!a con los objetivos do la misma, para impedir 
que la cul!ura sea uu privilegio priVlllivo de las clases domjnBO.... Primero, pon¡ue los impuestos son p388dos por 
el prole!ariado, Y es una iJtiusticia que los COsellAD"" media y soperior, que se _ con esos impuestos, sólo 
puedao asistir los bijos de la burgucs!a. Segundo, es injuslo que el Estado pague con el dimro do todos, la 
eose!!uum de los bijos medioaos do la bUJguesla Y exc1uya a los bijos capaces de los prol_os El problema 
socia1 y politico, es que la cdw:acilm no debe cJ'liarse sólo al BJbilrio de los pedagogos; l8mpoCO poedo coufiarse 
para su solucilm, ea uua politica educativa eota!al que se 1imite a construir eseuelas Y promulgar 1eyes 'limos a la 
realidad socia1 y poHtica y alas V<Jdadoms necesidades populares. La alsis educativa plautea que el problema más 
amplio de la reforma cu1lum1, CSIá _ligada a la lnmSformacilm sociopoHtica y económica (palacios 
1995, 1'.400, 401). 

Freire (1971), ca su psicolog1a pedag6gica, coosidaa que toda actividad educativa, Ueva impHci!a o 
"""licila uua detaminada concepcilm del hombre Y su plauteautieu!O educativo se fimdameola ea uua visión 
filosófica del hombre, lo que Dama "vocacilm ontológica" y el ser más horom.. Ningún hombre poedo ser libre si 
hay 1m hombre oprimido. Es necesario que todos sean bl>=; y sólo poedo liberarse junto con los demás, nunca 
sólo. La bDerlBd es una coudicilm para ser. El hombre es más, cunnto más trabl!ja como sujeto por su bDerución; y 
ésIB se logm a bose de lllIDSformar toda situación que impida que el hombre sea más. Porque uua realidad de 
opresilm, en la cual cm- dos polos en relacilm 8J1Iagónica entre si; d do los oprimidos y el de los opresores se 
expresa dcsbumanizante y violenla Además, una rea1idad debe ser descubi"", y IranSfonnada si lo que se buscaos 
que el hombre sea más; y coosidalI que para lnmSformar la situacilm, los oprimidos ticom que logmr una visión 
crilica de su siluaCión, tomar couscieocia de si mismos, como oprimidos. Tener una capacidad esmcial de poder 
ana1izar la rea1idad Y objetivarla, descubrir sus verdadcms C8USOS y actuar para lllIDSfonnar1a. Este nivel critico, es 
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una facultad presente en el hombre, sólo pownl.:ialmente. La educación, o la acción cullural,juega un papel esencial 
en ese proceso de liberación del hombre. La situación de América Latina es tan violenta e injusta que no es posible 
esperar hasta que el oprimido obtenga consciencia critica que te pennita liberarse. La educación para la liberación 
del hombre es un proceso que debe ser permanente (Guzmán 1995, p.l04). 

Freire rechazó la educación tradicional y la llamó Bancaria y sostuvo, que ésta, es una concepción del 
hombre que lo asimila en un depósito susceptible de ser licuado de oonocimientos pre-digeridos que se le otorgan. 
El que sabe da, al que OlIda sabe de oonocimieutos; donde resulta el hombre uri ser pasivo susceptible de ser 
adaptado. La educación es verllalist:l, prnque despoja de su v<Ydadero sentido a las palabras; donde el edueeudo no 
cs" W1 ser creativo. ni transformador, sino W1 depósito de conocimientos que facilitan su adaptación pasiva a la 
realidad. Omsid<Ya a .... tipo de educación oomo un iostrwncnto para la domesticación. La tarea del eduoador 
debe consistir en plantear al oprimido a través de ciertas contradicciones básicas, su situación existencial concreto 
como W1 problema que lo desafie y le exija una respuesta a la acción. Esto es concientización; el desvelamiento 
altioo de la realidad que lo neve a la praxis y a no compromiso histórioo oomo sujetos de la historia 

Domesticación para Suárez (1992), se reali2a en el hogar y la sociedad, prnque se oonvierten en 
dornestieaderas, adoctrinadoras e incalculadoras de valores. Partiendo de la "pe!V<Ysidad" de la natw"aleza humana, 
se nega a impon:r al nilio toda ona serie de oostumbres y actitudes, sin darle el d=oho de patalear, tomar posición 
ni opinar. Las estructuras eseolares imponen programas, horarios, profesores, etc.; sin oonsultar las reales 
necesidades e intereses de la gente Y de la oomonidad de la cual forman parte. Las refonnas educativas y sus 
estatutos doeentl:s, están elaborados. sin la participación de quienes son sus agentes; olvidando que la labor 
educativa. tanto en su planificación corno en su desarroUo y evaluación. debe ser obm de las fueaas vivas de la 
sociedad: familia, eduoadores, jóvenes, técnioos, politioos, etc. Y se les somete e impone a los educandos a digerir 
esos programas de manera autoritaria 

5.10. Slstetnll Tradicional (Método o Escueliz). 

.. o •• la fórmula de la ('sCUEla tradidonaJ, prepararlo para Ja vida 
del aduho, pero ha fracasado. CDda generación, se encuentro ante 
dJI'fl'SOS probJemos)l dificultades nlIe\.Ut; a wces perelllorlos: yel 

m;:jor aprendizaje consiste en preparar a los jtJvenes para 
qut! puedan resohJerlos, po' si nusmru", 

A.M Aguoyo. DJdáctJcos de la ntle\U escuela. 
(Ncn'l/98S.p. /43). 

Según Palacios (1995), la escuela tmdicional, se limitn a instruir y adiestmr. En el adiestnuniento el adulto decide 
. p1'O\iamente los caminos por los que el nilio debe ir en la educación y la fom", en que debe ten<Y el edificar sus 
conocimientos. - - - o ~ 

Nieto (1987), sostiene que las intenciones pedagógicas varían, según el tipo de escuela a la que asista el 
niIl.o, como puede ser twa "activa" o una tradicional y considera la escuela como lU13.labor fonnativa El sistema 
tmdicional es "impositivo", ya que el maestro impone las actividades, la organización del trabajo, la natw"aleza de 
las relaciones macstro-alumno y la natw"aleza de las ooop<Yaciones entre los alumno~ aonque existan ,_ 
significativas según sea la participación del maestro que las hega más rigidas ó más flexibles. El maestro sugiere los 
earninos que el nilio debe seguir. Por lo regular, en este sistema, se pierde un pooo el efecto de socializ.ación. Tiene 
su histmin desde el ~o xvn, oon los colegios que ernn internados, que tenfao lalinalidad de ofrecer a la juventud 
una vida metódica en su interior, alejados de las turlJulencias y problemas de la época Y de la edad. 

Snyders (1973; citado en Palacios 1995, p.l6), sostiene que el papel del internado, ero el de instaurar UD 

wUverso pedagógico, y que estaba. marcado por dos rasgos: sep:uación del mWldo; donde en el interior estaba 
sometido a una vigilancia constante, inintemnnpida hacia el ahnnno. La vida externa está considemda como 
peligrosa y temida, como fuente de tentaciones; donde los jóvenes internados eran considerados como propensos a 
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las tcmaciones, débiles y que seotIan IIIIaociÓll por el mal. Por ello, era necesario no sólo aislar la vida del internado 
a la del mundo, sino también vigilar ooostantemente al alumno para que no sucumbiera a sus deseos y apetencias 
natural",- La vida del internado se desarroUaba en un mundo ficticio con una lec:ciÓll de moral pcnnanente, en la 
que los ideales de la antigüedad lo llenaban todo, ya que ocupaban no lugar moy restriDgido las materias 
relacionadas con el mundo, y el contacto con la naturale:m La culminación de esIa educación era el dominio del 
arte de la -ca, cuya adquisición se dirigIa hacia todo el plan. 

Mesnmd (1974; (citado en Palacios 1995, p.l7). estudió a fondo la pedagogía de losjcsuims entre 1550y 
1759 Y encontró que el fin educalivo, era _ en la salida del colegio, a jóvenes cultivados que posoyerao a 
fondo lo que Montaigne y Pasea!, le llamaron "el arte de disertm", el .... capaz de sostena' en una sociedad una 
discusión brillante y onncisa, soble todos los temas rolativos ala condición humana. para provecho de la vida social 
Y como defensa e ilusUaciÓll de la religión aUtiana. La eIaosura del internado requería de nna _ n:mmci. Y 
sactificio por parte de los alumnos, que deblan vivir ea la Iannildad, el desptcidimieato y el saaificio. Asimismo, 
escuela tradicional significa, método y orden. Epoea ea la que el orden de todo cm fundameotll, donde se insistia 
ea la necesidad ea no estudiar más de ana cosa a la vez. Y de trabajar en no sólo tema al día, porque los resullados 
eran mejores 

. 5.11. CrfIicDs al Sistema 'I'TadIdonal. 

Para Palacios (1995). la escuela no se desarrolla al mismo ritmo de la vida econ6ntica, la 16:nica, el sistema 
sociopolitico, las condiciones de vida de los homlnes, el ritmo de desarrono yel cootenido de sas aspiI1Iciones, el 
lI8bI!io profesional, los métodos de difusión cultma1; a pesar, de haberse llevado a cabo, el paso de una sociedad 
rural Y estática a una sociedad industrial Y dinámica. CD la escuela y la ensc:ñanm no proporcionaron esos cambios. 

Además, ana de las criticas que habitualmea1e se dirigen a la escuela tradicional, es que se preocupa 
exclasivameate por insauir Y se olvida de edacar; ocupándose sólo de la inteligencia. olvidándose del resto de la 
persoaalided del a1nnmo. Pero, que ahora ni siquiera roaIiza la _ de instruir Y de tnmsmitir oan éxito 
conocimienros (Palacios, 1995, p.599). 

Doho (1982; cilado ea Palacios, 1995, p.599). roaIiza nna critica dura y expresa: que existe nna 
despreocupaciÓll de la escuela hacia la educación de la Jl=Onalidad; se refiero y la ha aensado de ser no sistema de 
neutralizaci6n del desarrollo, un sistema obsesional, oerrado soble si mismo, que inculca la impotencia y la pérdida 
de contacto. 

Tasquenes (1973; cilado en Palacios, 1995, p.599). también critica con du=a expresando: obligando a 
los nifios a estudiar _''''''':nte, sin cultivar las funcianes superiores de sintesis Y de decisión, ignorando la 
roIaci6n existente ea1R: la afectividad Y la ec:ción, la escuela pmc:rica dic:riamente mnénticas lobotomIas 
pedagógicas 

Para Palacios (1995). las criticas que se han realizado soble la escuela son: que no sólo se desproocupa de 
la educación, sino que ea muchas ocasiones, ea vez de facilitar el desarrollo del nifio lo dificulta. En estas 
condiciones Jean Otay (ciIado ea Palacios, 1995, p.60), ha insistido que el medio escolar, colectividad compaesta 
de escuela Y el maestro debc:riaa resolver las dificull8des del desarrollo infimlil, nacidos de des:!jusIcs familiares y 
sociales. Y por desgracia, el nifio n:cbazado por su medio social es rechazado a6n más por la escuela; Y ésIB en 
lugar de devolver ala reaIi2JIde al nifio, potencia los radOreS de exclasiÓll de grupo. 

Suáre1: (1992), seilaIa que. la roalidad del país y la discusión de sas problemas imposibilita la formaciÓll de 
hombres ereadores, dinámioos y coascieotes de su ambiente social. La educacióll se conviene ea na instnanento de 
desarrnigo, desadaptacióll social Y profesional. Se admite la investigaciÓll y se promueve el diálogo teórico; pco no 
sé intemctúa, ni se establecen metas COD~ como si la educación tuviera un fin en sí mismo. 
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Además, que el educador o maesIro, es el servidor de un sistema, es un empleado público de una empresa 
estatal. Educar se reduce 8 adoctrinar, a adiestrar, a transmitir ciertos valores y conocimientos sin posibilidad de 
altica es una domesticación paza la domesticación. Todo educador es conformista. 

Newman (1991), considera que son impresionantes los progresos que hacen los niflos en la escuela 
primaria; pero prescotan limitaciones m su capacidad cognoscitiva, mismas que a continuación se describen: 

La primera y más evidente es su falta de experiencia, a los 10 afios, los niflos no han leído suficiente 
ma!aial oompIejo para tener conocimiento sobre la historia, polltica o ailiura. No han vivido lo suficiente paza 
poder apreciar cambios de alar a los nifios, cambios en los patrones de educnción o en cllidemzgo JXllítico. 

La seguada, los niflos descubren los principios abstractos por observación y el ~o de sus exp<rimcias 
del mundo real (Piaget, 1976). El axioma de "aprender por acción" tiene particular importancia paza los niJlos. 

Neocsitm aprender cosas que son resultados de la acción o la interacción probablemente se van a 
incorporar en la perspc:aiva intelectual del niflo. La memorizaci60 de hedIos históricos, leyes cientificas o 
camcteristicas geográficas, se retienm en mayor dificultad 

La _ los niflos de primaria tiondeo a ser moy literales ea su pensmnieato (Yardeley, 1974). Les 
cuesta mucho trabajo pensar en fonnns de conducta que nunca han \isto, o imaginar que no existen en su realidad 
(Newnum 199I,p.41l~ 

El cuarto, los niflos se confimden cuando hay más de dos vmiables involucnJdas ea In soluci60 de tm 

problema (Piaget, 1970, Niewark, 1975b). Si cuatro lOpOS pueden hacer cinco agujeros ea dos horas. ¿Cuánto 
tiempo tardan para haeer dos agujeros? 

5.12. Sistema Activo (MétIJdo o Escuel4). 

La "Escuela Nueva" surge como oposición 8 los viejos sistemas tradicionales de enseft31l7a, Y ante la necesidad de 
modernizarla. Su finalidad es la actividad, como prácticas escolares con un suoeso especifico que construya 
conocimientos significativos para el nillo. Es un movimiento internacional donde participan asociaciones de 
macstro~ pedagogos, psicólogo~ etc., que se dedican a publicar revistas organizar encuentros y fimdar diversas 
experiencias pedagógicas en escuelas y centros educativosdifereutes con un sólo fin común (Bonfil,1985, p.36) 

En los estttutos de la Uga 1921 se sintetim lo que fue Y es la orientación de la "Escuela Nueva" "Preparar 
al niflo paza el tritmfo del espJrilu, sobre la materia, respetar)' <Iesarrollar atributos inte1eetua1es, anisticos Y sociales 
del propio infante, en particular mediante el trab:\jo manual y la organización de una disciplina personallibreinente 
aceptada y el desarrollo del espiritu de cooperación coedueaci6n y la preparación paza el futuro ciudadano, de un 
hombre consciente de la dignidad de todo ser humano (palacios 1995, p.29) 

Para Nervi (1985), Sistema Activo (o método), es un conjunto de fonn~ técnicas y prooedimientos 
didácti~ el _ capaz de prodocir las transformaciones cua1itati\'3S que reclaman las instituciones 
escolares. 

Según Alcántara (citado en Nervi, 1985, p.107), el sistema activo, consiste en estimular la actividad del 
niflo, condociéndolo a ~=itar. con la mayor espontaneidad posible, todas su eoerglas; a que trabaje y haga en si, 
en todos los 6o!enes de su c:ultum, atendiendo, observando y produciendo la acción ~ctcitado por el mismo que se 
edoca y aprovecha todas las energlas. desde lo más elevado de su espíritu, hasta los manuales. En este sentido, el 
método activo implica \Dl8 educación integral, a la que felizmente "coopera" para su logro. Cubriendo todos los 
aspectos de la vida del esc;olar en favor de los estímulos puestos en juego. Ea toda la personalidad infumilla qoe 
responde a las sugestiones que le abren los planteamientos infonnativos-fonnativos qu~ en función de contenidos 
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y objetivos, explaya en sus lecciones el maestro. Además, el método activo, bacc que el alumno baga. aaúe, 
reIlexi_ se -. proponga, y vuelva a hacer, actuar, reflexionar, oxpresarsc y proponer nuevos temas y 
n:alizaciones CIl inagotable circuito aeador y n=:ador. 

l'lIra Nielo (1987). al el sistema aáivo, los oiíIos son inicilldos en un esfuen.o de dcscobrimieoIo, donde se 
le pennite una acción de su aáividad aeadom; donde escoge los caminos a su propio a1bedrio. Aunque ISIIlbi6n 
pueden existir variables impuesIas por la pasoaa1idad del educador. Es primordial el que se logre eslablecer con el 
alumno su deseo de comunicación. Dewey (citado en Ncrvi 1985, p.1061 lo considero como "1nsttuir por la 
acción", 

SWcker (ci1lldo CIl Ncrvi 1985, p.I081 desIaca que un propósito impor1Jmte de la escuela aáiva es lograr 
modos de lIab:\jo Y c:ooduaa convenientes que en el transcuISO dellIab:\jo que se VlDI fonnando org¡Inicamente y 
que constituyen la condición previa de rerulimiento independientes. El debc' de guardar silencio. se manifiesta con 
particulBr intensidad en el deseo de iodepeodencia del ahmmo, sin ""'" CIl extremos de una didádica no-directiva a 
ultranza El pensamiento critico oo .... ,ad_ ori_ donde habrá de eslablecerse la suma de relaciones hBcia 
la generalización, instancia básica de la 1I8IISfi:mlcia del apn:odiz1!je. 

El método aáivo, pretende la furmación _ que la insIrucci6n del oiíIo, esto es, su educación inte¡¡ral; es 
decir, _ arieta' gen<tioo-funcional, _ responder que consiste en adoptar el pmocso de en"'""", 
aprendizaje, en forma ... i_te pmotica a las necesidades e intaeses roales del alunmo. Para que sea _bl. 
el método funcional debe coincidir con las eIlIpaS del dt&nroDo psicoevo1utivas del escolar o tnM!s de sus 
conespondientes aáividades lIsicas Y meutales. 

En los métodos aáivos, es impoIlaute participar CIl la conversación para que el alunmo opine y aitiqoe, 
para que el pensamiento aioco adquiera nuevas proyecciones aetivas, en lo que respecta a la originalidad, la 
aeatividad que se daiva delltecho de apIaIder a pensar con lo suyo. 

5.13. fA lWDgo¡¡úJ de Mllkarenko. 

Makarcnko, es un peI1iOIIllje, cuya pedagogla es im¡lOIlaute sefIalarla como sistema educativo, pon¡ue se basa en la 
necesidad de una educación fundada en el trabl90. 

Antoo Semionovitch Maloumko (1888-19391 de origen ruso, familio de condición modesta y vida 
proletaria '" una escuela de ferroviarios. Su padre fue capaIaZ en un fDller de pintura de ferroviarios, unidos por una 
sólida trndici6n revoluciotuoia. A los diecisiete aI\os inició su aáividad docente. La revolución de 1905,le afectó 
profimdam"'te. En 1914, ingresó allnslitoto Pedagógico de Poltava, donde egres6 en 1917 con una medalla de 
oro. Creó una primera colcdividad de nifios en Kriulro~ la O""" de su infancia, con lDl teatro, un museo y una 
biblioteca; ejercitó a sus allDllllOS fuera de las clases. 

A coa_'enao de la I Guemt Muodial, babia cinco oriDooes de nifios dcsprotegidos, vagabundos por las 
carreteras y camino~ En 1920, Makarcnko aceptó la direoción de una colonia de lIab:\jo para dclincueutes, 
"Colonia Máximo Godci", dIDlde laboró con una pedagogla socialisIa. Los comienzos de la Colonia fuemn 
dificiles; los kulaks eran grandes propidmios que no facilitaron la _60 de la colonia. Los nifios aprendieron 
a defenderse contm las dificultades del exterior. Makarcnko se documentó sobre las técnicas que SU pedagogfa le 
llevaron a abonlar temas como la agronomia. Pero la comisión pedag6gica de Uamria atacó a Maloumko para que 
abandlDlar8 la Colonia Máximo Godci". Asmni6, entonces, la direoción de lDl8 comunidad llamada DZOIjinski, 
económicamente autónoma. En 1932, recibió la más al'" n:compeosa concedida por el comisario de instruociÓD 
pública(Gauque1ine 1976, p. 191). 

Makarenko poblicó sus primeros ensuyos li_os en los aftos 1930 y 1935. Oorki, con quien maatenia 
correspondencia Y en quien se inspiró para sus teorlas pedagógicas, que le babia incitado. llevar un diario. En 
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1934, fue elegido miembro de la Sociedad de Escritores so,iéticos. De 1935 a 1937 sus técnicas educativas 
quedaron terminadas en sus todos sus detalles. Las teOJias de Makarenko en aque1 entonces fueron criticadas, pero 
todavía _ se aplican en esa región (Gauqueline 1976, p. 192). 

La actividad pedagógica de Makarenko, se observa desde dos etapas. La primera la desarrolla como 
director de dos comunas educativas durante dieciséis años. La segunda se dedicó basta su muerte, a escribir y dar 
conferencias sobre remas pedagógicos. De 1920 a 1928 dirigió la Colonia Máximo Gorlo, comuna educativa para 
niños y jóven<s cuviados por la Comisaria de Inspección Pública. De 1928 a 1935 estuvo al frente de la Comuna 
de 1IlIhl\io para jóvenes Félix Dzerzbinski. Su trabajo fue dificil, por las condiciono. y dificultades en que se 
encontraba Rusia, un país devasmdo por la snerm de intervención extnmjera, los dramas de la revolución, niños 
abandonados, huérilmos. Makarenko tuvo en los primeros tiempos de la colonia Gorl<i para vestir y alimentar a 
colonos y educadores. De esIaS dificiles condiciones tnmó las bases para su ideologia pedagógica. 

Makarenko está en contra de que la educación debe o~ en tomo a los inJm:ses de! niño. En cootrn 
de las ruta< personales, surgidas de inJm:ses espontáneos. Hay iniciativa, cuando hay una tarea a realizar, una 
obligación por cumplir y una exigencia por parte de la colectividad de que as! se haga. La iniciativa es e! fiu.o del . 
1IlIhl\io organizado, y de la rosponsabilidad que debe esrar por encima de los inJm:ses espoIlIáneos del niño; la 
eduención del senlimimlO del deber, se haya timJenlemente en conlnIdiución con 01_ del niño. La educación 
no acepIa que deba fimdamcmarse sobre las necesidades del niño, sino debe ponerse énfasis en las de la 
colectividad, la sociedad Y e! paIs. Opinaba que el hombre se mueve, sesón las leyes de la sociedad humana y no 
sólo sesón las de la ~ que el papel de la educación consisIe en educar esta naturale:la en función de esa 
sociedad y que los educadores soviéticos no ..... "servidores de la naturaleza", sino sus maesIros. Que las leyes de 
la vida social, son dislinras a las de la naturaleza y que imponen exigencias muy elams en maIeria de disciplina Por 
tarrto, la "antodiscipIina" Y "la auto-organización" deben ser olvidndas, por irreales e ineficaces y deben snstiruu.e 
por una disciplina coasci_ y or¡¡anización bieu esttucIurada por educadores. La volunllld, es entendida por 
Makarenko, como una capacidad absolurmnente necesaria para e! progreso de una comuna y de la sociedad, miIs no 
sólo por el deseo y su satisÚlcción, sino el deseo y la absIonción; el deseo y la renuncia simullánea. Si e! niño se 
habilÚa a realizar sus propios deseos, sin ponerles UmiIc, nunoaleDdn\ fuerza de voluntad. 

Makarendn (1%7), se ~ de no poder contar con técnicas pedagógicas válidas, ya que la liIernrnrn 
pedagógica est\ neoa de hmnosas palabres. de pensamientos briIlaaIes (pura charlaranerla) pero vnola de técnicas, 
de méIOdn~ de insttumentos vólidns para su aplicación por un edncadnr cargado de problemas, A él le 
dece¡x:iunaba la pedagngia, porque alinnaba que los pedagogos no saben absolulanu:n!e unda de educación Por 
ello, recibió criticas ~ que le respondlan que su pedagogla era de cuartel y la de no respetar los intereses de 
los niños- EnIOaoes Makarenko aensó a los oficinisras Y esaibanos de la educación de estar en las nubes, con su 
podasosla del Olimpo Y de "" incapaces de enfrentar con realismo los problemas reales de la préctioa educativa 
Porque en el Olimpo, sólo valen las ~ mienrms las léaricas son consideradas como herejlas 

También, siempre reflejó una oposición a los reóricos de la pedagogla porque sesón é~ la nueva pedagogla 
no nació de las lnrIIJnmIes convulsiones de un inlelcao de gabinele, sino de los mnvimientos vivos de los hombres 
de las tradiciones y reacciones de una colectividad ron\ de las nuevas formas de mnisInd Y disciplina Makarenko 
relacinnó l. felicidad, con la participación en las aaividades sociales y pone en primer plann el cumplimiento de 
los deberes y responsabilidades nnido~ ya que para él significa que hay un hombre intesm, cuando es fiel al ideal 
del PlII1Ído. en pensamienlO y acción. La seguridad de que se vive como se debe, es un componente indispensable 
de la felicidad. El fue dam Y exig_ en sus col~ donde no habla lugar para e! ebendnno, e! poco interés, las 
fallas Organizó Y planteó una serie de actividades 8 realizar Y exigió su cumplimiento _o. 

Makarenko insistió en su pedagogla, sobre el valor educativo del juego, que es comparable al trabajo, 
cuando requiere verdaderos esfuerzos del nido para llevarlo a feliz término. La disciplina nace de una imposición 
(soy plll1Ídatio de una exigencia persevermrte ... ), sin alivio ni tinras medias". Pero, ¿de dónde ha de provenir l. 
imposición? ¿Del adulto autoritario o de los mismos niños? Entonces, introduce un elemento nuevo importante: la 
inlervención del maestro va • ejen:erse, .omando apoyo en el grupo. Tampoco, él no lrnIaba de castigar. Los 
comienzos de la Colonia Máximo Gorki se vieron jaloneados por numerosos robos. En el marco de la vida 
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coIec:tiva, el lugar de una experialcia directa Y real. la disciplina se considera como inhm:nte a la vida del grupo; 
éste está obligado 8 defender sus derechos. 

Gauque1ine (1976~ señala que lo que sorprende en la pedagogía de Makamlko es la insistencia sobre la 
""",dad de uaa educación fundada en el trablYo real y la acción de la colectividad. Pma él. sólo la colectividad es 
capaz de edacar al individuo. La vida del niño está centmda en el mundo prescnt<, lo que Ma1onenko vio como ll!l8 

fuente de prog¡eso. La infancia "-= como tmlugar donde los hombres, 81n1Vés de Indas las dificultades, están 
en vlas de reali.mr progresos decisivos". El lazo entre los jóvenes se constituye con la participación con el trabajo. 

Makaronlro, quiso hacer ciudadaoos de los vagabundos que le bablan confiado. Consideró que las leyes de 
la educación Ouyen de las mismas leyes. de las _ de vida de su pals; la educación por el tmbajo es 
siempre el mejor medio paroluchm contm las desvil1cloms. Su coIec:tividad de niños luchaba por la vida. Los 
alumnos bacen funoionar por si mismos, uaa fibrica de aparatos fotográficos. Así como, dirigIan una ganaderia, un 
huerto y un campo de hortalizas para _ a las """,dades materiales de su colonia Ma1onenko dijo "nuestta 
colectividad se niega absolutamente a vivir una vida propara!Oria, ( ... ) quiere ser un fenómeno actual de la vida 
real", Esta alegria de vivir se afianza con la intervención del maestro que no debe de ir en contra del niiJo. sino 
sensibilizarlo, con U/lI1 tendencia hacia el optimismo. Entonces no hay diferencia entre el principio de realidad Y el 
principio de pbu:er. Pam Ma1onenko el principio debe de presentarse como una persona alegre, feliz, esmerada, 
amante del tealro, la poesía. .. (Gauqudine, 1976, p.l93). 

5.14. SIstemo Frdnd. 

Celestin Freinet nació en 1896 en Clan los Alpes marítimos de Francia, murió en 1966, provenia de padnes de 
escasos = ecooómicos, campesinos, pasto=, y tejedores. Su infancia transcurrió en la aldea, Y se dedicó al 
campo (González 1988, p.20). Fue uno de los más vigorosos iniciadores y el principal impulsor del movimiento 
que intentó la transformación y renovación de la teoría pedagógica, que nació mediante las observaciones 
siguientes: 

• Ante l. frustración y la falta de satisfuoción por los resultados que Freinet tuvo como edacador enando nnb~ó 
con la metodelogía tradicional, con la cual fue fonnade. 

• Que a los niflos no les inta"esan Jos textos aprendidos de memoria, ni los ejercicios, ni las explicaciones. los 
modos disciplinarios.. 

• Que los niños tienen mala ortografia (por adquisiciones insuficientes escolares). 
• Que los oiftos no sabeo. escuchar. ni obedecer. ni respetar, ni temen 
• La oo-cia de un divorcio entre la vida Y la escuela 

La obra de Freinet surge de la práctica; su _a sobre la educación abara! mas coocepciones cientlficas 
e ideológicas. Rdmnó ideas Y sugerencias de diferentes comentes. Antes de la creación de su sistema, leyó y 
orientó sus enseyos en Montaigoe, Rousseau, PesI3lozzi (a quien le encon1IÓ parentesco con Femere). Visitó las 
escuelas comunitarias de Altana y Hambw¡¡o, visitó la entonces llamada URSS en 1925. En 1923, participó en el 
Congreso de Montreux de la Liga Internacional para la Nueva Edueacióa, donde se reunieron los gnmdes maestros 
de la época: de Feniete a Pierre Bovet, de CJapmde a Cousinet y a Coué. Después a su regreso para incorporarse a 
dar clases, era f017.OSO volver 8 "instrumentos y técnicas tradicionales y dar lecciones que nndie eotatdJa, y hacer 
leer textos que no sigoificaban nada para la educación de los niños, aprencl= mecánicamente los números; y en 
Indas las materias, las lecciones repetitivas que ~aban a niños y rnJIOStros abmridos (Freinet 1978. p.12). 

En el aspecto pedagógico llegó a hacer teferencia ala tradición renovadora clásica y a la Escuela Nueva, a 
la psicología de Pavlov, a las teodas del aprendizaje y al psicoanálisis. A nivel socio-politico fue clara su influencia 
del pensamiento Marxista, desmcando la idea de una escuela org¡mizada ea fimción de un nnbajo social como 
fundameotJI en una pedagogía que pretende sea popular y progresista, la cual se ve teHejada en el Manifiesto del 
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Partido Comunista de Marx. Consideró la unión de la en""IDl7" con la producción material que es uno de los ejes 
fundamentales de la pedagogla Marxista. De este principio se deriva la edncación basada en la ciencia, la técnica y 
unida allrabajo productivo; pare eliminar el tradicional dualismo mire el tralxYo manual y el intelectual. En sus 
comi"""" CD el ámbito pedagógico le proporcionaron: Rabelais con la ensetIanza libre; Rousseau con el concepto 
de natural_ que después emplea con relación al ambiente y los fuctores constitutivos del individuo; Pestalom 
con el concepto de Escuela pare todos Y la necesidad de una reforma social con respecto a la edncación; 
Makan:ako de lo colectivo y de los fines individnales con los sociales, ya que tanto él como Freinet, considennoo 
que la relación educativa no se produce entre el maestro y el alwnoo, sino entre este último y la coleerividad que 
rige la conduela de cada uno de sus miembros, como respues1a a ello suprime la tarima, símbolo de la auIoridad del 
maÍ:stro (Salvat 1973, p.94-95). 

En 1925 Iúzo la idea de Porfié; las cooptlIIIivas escolares que funcionan • través de nn consejo y tienen 
ccmo fin organizar ooleclaS, exCUISiones Y ",,,-uaciones teatrales. Empleó la cotTeSpOll<lcDcia escolar para 
inaernenIDr la socialización de SUS alwnoos y el inten!s por lo que ocurre fuera de so entomo (Salvat 1973, p.95). 

Para Freinet, es necesario romper con el formulismo, el alejamiento del nido y su entorno y la 
inoompu:nsión de sus _dades e inlmses, que s_ente se da '" las escuelas tradicionales. Su sistema de 
enseftanm parte de la organización y ejeenciónUevnda a cabo, mediante nn plan estab\ecido, oon objetivos claros y 
un compromiso pare realizarla. Insiste en la imposibilidad de orimtar ellrabajo edncativo exclusivam"'te sólo en 
el inten!s del nifto, porque deben .... en",,"""'o' sobre la gula de los adultos. En la elaboración de los planes de 
tralxYo es importante cuidar la coherencia Y grado de diJiad"", de las rareas a realizm: y del cumplimicmo oportuno 
de las mismas (Oviado 1987, p.81) 

Freinet (1978), tiene como base, que la escuela tiene que ir al encueolro de la vida, pare _ y, 
basándose en ella, dar un dinamismo y una metivación a la educación. Abandonar las viejas prácti~ por 
consagradas que estén. P.,.o antes se necesita modificar la concepción del pmgreso educativo, que debe empezar 
por el papel que atribuyee al nifto en este proceso. Si "la cscueIa está contm la vida", es una escuela centmda en el 
adulto. "La escuela por la vida Y pare la vida", se centra en el nifto y su verdadera edncaciÓll Va que toda 
pedagogfa que no parte del educando, es un fmcaso para él y pare sus necesidades y aspiraciones más intimas Esta 
pedagogia ooatiene dos fuctores renovadores: 

Primero.- Se refi .... a la teoda psicológica subyacente a la práctica pedogógica 

Segundo.- Se refiere a la práctica de la misma 

La pcdagogla de Freinet está en ooatm de des1igar al nifto de su medio social; porque considero que éste, 
además de vivir su infimcia, se prepara pare ellinuro y vida sucia!" (González 1988, p.126). Está basada en el 

_ conocimiento del nifto, CD su necesidad primordia1 de expresión y de aeación, con el fin de fomentar la 
socializ2ción y darle 8sllas hermmientas neci:sarias para trabajar en equipo y oolabornr en 101 grnpn (Álvmez 1988, 
p.87). 

La pedagogia Freinet (1978), tiene la pretensión de aportar respuestas pare dar soluciones a los problemas 
edncativos, ya que segón él ya ha comprobado sus beneficios. Intenta modernizar los instrumentos escolares, con el 
mejormniento de sus técnicas pare cambiar progresivamente las relaciones entre la cscueIa y la vida, entre los niftos 
y maestros, para adaptar y readaptar la escuela al medio, para el mejor rendimiento escolar de los niftos, as! como la 
relación alumao-maesIro y todo el equipo que se integro dentro del sistema de enseftan7B Este sistema y por medio 
de él, pretende ineu1car a los educadores el amor a su oficio y as! el amor a los niftos y recuperar la sensibilidad, el 
equilibrio, la macstria Y la autoridad, que sao liw;tores eseueiales pare la eficiencia y el éxito. Pero, cómo plonteor el 
problema pedagógico al profesor, sin olro """"'" que su precaria cultnm tmdicional y su baena voluntad, que de 
repente se encuentm ante treinta o cuarenta munmos en su clase. 
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Agrega, ¿qué pasa con la mat¡uinaria (1IaCtOteS, etc.) que andan mal. o que no funciona? ¡J;e les insuIIa? O 
¿se les obliga a trnbl!jar? O se trata de modernizarla para r<SpOlIder a las necesidades, para brindar un mejor savicio 
ala clientela. 

Frcinct concibe el hecho educativo reJacionando al sujeto y su medio, y manifiesta "que educar es adaptar 
al ambi_ el crecimiento del individuo hacia la pI .... eficacia de su ser" (GonzáIez 1988, p.332) 

Pero, el valor de esta pedagogfa no rodica exclusivamente en sus téaricas entre los cuales se puede 
mencionar: la implatta. la com:spondencia. los ficheros autocorrcctivos, la biblioteca escolar, la asamblea gencmI. 
el texto hbre, etc., sino el enfoque que da en la incorpornciOO de la vida a la escue1a, tmninando oon el divotcio 
entre ambas (Oviedo 1987, p.82) 

En la escuela Froinet. la educaciOO es _dida como un proceso para desarroDar cualidades latentes en el 
niño y para desarroDar la misma naturaleza infimtiI; en donde el educando tenga la posibilidad de asimilar de 
manera dirocta e iIllIledi ... 1ndo aquello que le rodea y le _ 

Freinet, SOSlime que la labor de la educaciOO es _, estimular Y ayudar a la expansiOO de las 
tendencias que parez<:3I1 buenas; el impulsar el interés profundo de los a1munos a las grandes inclinaciones vilales 
básicas. La educaci6n es la ayuda que puede aportarse, y la direeciOO hacia el proceso normal de adaptaciOO. 
"Somos incapaces de crear nada". No suscilamOS ningún _. Pero podemos ayudar a la vida a que se realice 
ese _ para proseguir su destino oon máxima capacidad de poda. Ese es el papellimilado, pero !epleto de 
posibilidades de la verdadera educación. El _ de la """""00 consistt: en saber abrir o '" saber servirse de las 
bn:cbns provechosas. Un niño bien iniciado, am buena capacidad Y bien equihbJndo, puede zozobrar nlpidamalIe 
por culpa de un medio ambi_ hostil y pervertido. Este ambiente, que unas veces es '""""'" y 01IaS es bam:n, es 
n_ una mezcla de los dos De la disposiciOO Y funcionamiento de estos recursos-barter depende la 
conducta del individnn respecto del medio ambiente que comprende los recursos-hmrera en la familia, la sociedad, 
la naturaleza y las personas. La escuela debe inmgnJr los prooesos de la natmalcm a la sociedad. La Preoc:upaciOO 
educativa fundamental debe consistir en _ dentro de la escuela \DI mundo que esté verdaderamente a la 
medida del niño, que evalúe su ritmo y rospondaa sus necesidades (Palacios 1995, p.106). 

"El trnbl!jo oomún" Froinet. lo considera un principio básioo de la educaci6n por el trabajo, que equivale 8 

una cultum producto de la actividad laboral, de los propios niños Uama trabajo a la actividad que se si_ tan 
fntimamente ligada al ser que se vuelve una especie de funciOO cuyo ejereicio tiene por si mismo su propia 
satisfacción. El trnbl!jo _ hallarse a la medida de las posibilidades del infuntc 8 sus necesidades ....,.;a1 ... y 
tener una utilidad social, pert:lbiendo que el niño no es \DI ser pnsivo, sino activo, oon un interés pennanenIe por las 
00535 Y por ello es =:esario que la escuela lo apoye. promoviendo la investigación. valorundo los descubrimientos 
de los niños, respondiendo 8 sus inquietudes y ayndúndolo 8 profundizar en eI1as y en la realidad. EnseiIándolcs 8 

explonn el medio eo que se deseovuclven, permitiendo que los oonocimientos sean vinculados oon la experiencin 
(Oviedo 1987, p.91-94). 

El juego es una necesidad vital para el niño porque pone en práctica todos sus sentidos y a través de ellos 
se oonoce a si mismo y se pone en oonlaCtO oon su entorno, descubriendo sus capacidades y las de los demás, por 
medio de la intmeIaciOO que se estableoe oon cada uno de los miembros que le rodenn MediunIe el juego logra 
desarroDar habilidades Y adquirir oonocimientos de forma plaoentera, que le permitirún más adelante aswnir ano 
actitud positiva hacia el trnbl!jo prodontivo, y ser más eficaz y as! el educando logmnI desarroDar sus aptitudes y 
creatividad libre de temores. redituando en una adecuada inll:g!8ciOO de su persooaIidad. Lo importante es logmr 
que el trabajo se realice en el espirito del juego, oon placer, oon interés y dedicación tomI. En la educaciOO 
preescolar la actividad priocipal del niño es el juego y es aInededor del juego como hay que disponer el conjunto de 
tareas y ocupaciones que sirven al desarroUo sensorial y motor del niño. La dirección entre juego y trnbl!jo es la 
finalidad de cada uno de ellos Pero puede otglI1Iizar>e este último oon base en el espiritu del juego, que es el 
placcr, satisfilciendo sus necesidades, en<:ontrnndo gusto e interés y as! el tmbajo será mucho más eficaz y el niño 
aprender.\a _ su vida personal desarrollando sus propias actitudes (Costa 19n, p.25-28) 
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El papel Y función del nuustro en el SistemIl Frdnd. 

El maestro es el factor principal en el cual se basa y se genera el proceso de cambio en la tnSeiianza, este cambio es 
dinámico, no puede partir de la anar~ ni de la desorganizacióIL Tanto el maestro, como el ahunno, deben 
conseguir que en la clase se dé el orden Y que sea el resultado de Wl3 búsqueda conjunta Esmbleciendo el orden a 
través de la organización de la clase. en l. medida ea que el ahUlUlo participe y exprese sus necesidades, actúe en la 
planeación del tIlIbajo y se responsabilice en la tarea; e cstablecenin mayores logros en los objetivos (Á1varez 1988, 
p.74-7S). 

Según Freinct (1978), la solución al problema depende de nquellos educodores qne tienen la 
responsabilidad de resolvedo; siendo snficienteme:nte intuitivos y sensibles, que posean equilibrio, prepmllción y 
autoridad, quienes pnedco sin un aprendizIüe cspecia\. sin técnicas, ni materia!, medimrte lDl método propio, logrnr 
resuJtodos s:Wsfactorios y a ''<CeS basta excepcionales, como es el caso de Makarenko. 

FIOinet considera que en la eseneln debe existir disciplina Y autoridad. Donde ambas son consecuencias 
naturales, de una buena cnganizllción del trIII>Yo cooperativo; en donde el maestro es el orientador, colaborndor y 
participe de la comunidad. Siendo no snfa, que va mostrnndo las posibilidades con qne cuenta el educando. 
Fomentando la coopernción y solidaridad, además de ayudar al niño en su proceso formativo. Tmnbi/n es 
p:utidario de una disciplina escolar y de la autoridad del maestro sin las cuales, no podrían baber ni instrucción, ni 
educllción; pero lo que se debe precisar es la fonna de autoridad Y de disciplina son \as recomendadas y cómo se 
pueden logrnr. "La verdadern disciplina no se insIruye desde afuera, según una regla preestnblecida, con cortejo de 
prohibiciones y sanciones. Es la. consecuc:ncia nano1 de una buena organización del trabajo cooperativo y del 
clima mom\ de Iaelase" (FIOinet 1978, p. 35) 

Paro FIcinet (1978), su métDdo eruiquece a los edtu:adores que tienen dificultades con sus clases, 
insttumeotos y técnicas experimentados que son susceptibles de filcilitarles el Imbajo pedagógico. Que conoee la 
necesidad de una almósfera de orden Y de equilibrio y no recomienda prácticas que inciten a! desorden y a la 
anarquía, que signiJicariaa un riesgo al compromete! la 8IlllOnl. que debe rcinar en nna clase. La responsnbilidad 
corresponde a teóricos sin niilos o a edtu:adores cxcepcionnles,. colocados en condiciones particulanncnte 
favorables de trabajo y de medios. Y 8 que, cuando todos los niAos tienen individualmente o en grupo, una clase 
bien 0Ig8!Iimda, coo no ttnbajo _ escolar, se logra non annonla casi ideal. Hay desorden, cuando hay 
fal\as en la oq¡¡mización del orabIgo; cuando el niño no está ligado • la clase por una actividad que responda • sus 
deseos y posibilidades Un niño ..,libertad, en medio de sus compaIlcro~ no se preocupa nunca, salvo CUIIIldo está 
enfenno o ti ... problanas insuperables que lo dominan. La vida \o acapara Y lo impulsa hacia adelante coo 
optimismo ycoafiado; esta es una de las ventajas de \as técnicas FIOinet, de regular el problema de Ia,disciplina 
escolar, aeando lDl medio edneativo y humano. 

Según Freinet, si los edtu:adores cobnJsen conciencia del escaso rendimiento de su cnseiIaaza, también 
vcrian la necesidad de modificar, de IraIlSfonnar su téaUea de Imb,go. El edneador descuida, el canícter imperioso 
de la lay genml, por su simplicidad y evidencia; que es caminando, como se aprende a caminar. Hnblando se 
aprende a hablar; forjando, es como se forma el herrero; mediante Wl método natural. alivia las insuficiencias 
funcionales de la escuela. Además, que la inteligencia manual, artIstica, científica, no se cuítiva por el uso de las 
ideas, sino por la creación, el Imbajo y la inteligencia. Los mores de la escolástica han aniquilado en los maestroS 
esa intuición directriz que les evitaría errores. Es necesaria una capacitación previa paro evitar las desviaciones 
lamentables en el curso de una reeducación dificil cuya responsabilidad debe ser atendida de inmetliato. 

Así. mediante este sistema Freinet, el m.1CStro explicará, sólo cuando los nifios manifiesten su inquietud 
ante los problemas de la vida Además, según Freinet, 13 explicación en 135 lecciones de gramática y de 
vocabulario, no se dan como en la escoLística, porque seria corno si paro que el niño aprendiera a dar sus primeros 
pasos. se le impusieran ruta serie de reglas y prohibiciones previas tales como: "atención, uo te muevas ... Correrías 
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el riesgo de COI10lllptl1as primeIas a<lquisiciones ... " Para hablar, vay a ""l'licarte primero cómo se habla, o cómo 
.. camina 

La _ del maestro eoosisIe en _ al nifio y el medio eo que se desc:tMteIve, eslablcciendo ... clima 
de expresión li~ en donde el educando pueda manifestar con toda confianza SUS necesidades sociaIC\ 
intelectoa1es y afectivos; viru:uIarIas a las t<coieas did!mcas que se lo pcnnilan; por lo que el maestro se oooviel1I: 
eo ooosejero y auxiliar del nifio; CO'l"""Ánr del medio fisico, t<coioo, ma!aiaI Y socia1 que es la eseoeIa (Gomáltz 
1988, p.361) 

Freinet introduce en la vida de la eseoeIa diversas t<coicas y el libro que las divulgó fue "La Escuela Moderna 
F_". Eme las que so _ el uso de la intpn:ma. que suq¡e a miz del toxIo hbte, '" 1Dl dia eo que los 
a10r00os ptesIaD _ón a \IlI8 carreta de caracoles. El toxIo es tedactado, lefdo Y oopiado eo cl&<e patll después 
conseguiruo matt:riaI tipogníficoy junto coo sus a1umnos imprimitlo(Gooztilc:z 1988, p.24, 128). 

La COlTCSpOl'deocia smgió a miz de 1Dl articulo ... el que se meocionan los .....ttados de la utilización del 
texto libre Y la impreIIla, algunos oolesos le sofu:itaroo a Freinet los diarios escolares y tepOllmOO e11!JllO _ 
que se habla susci1Ddo. En tmdo que el maestro de 'Iiógunc lo pidió pm:isiooos &Obre la "Ólirndón de la impreIIla, 
ya que habla decidido llewrla a su cscuola. Prodw:to de los intfrcambios. Entonces se eslabloció la 
correspondcooia _los escolares 

Fteinet haoe rcfereocia a un artIado de 1Dl seminario, '" el cual a1guoos psic6logos examinaron el 
problema de la _ de los 11ombtos '" 1Dl8 sociedad "miwil" donde "00 hay oficios" y donde so pt<Ialda 
proponer coo su método, -.,. eo el ni1!o, una funnación gencml de 1Dl nivd elevado que funne pi ....... ....", ... 
pcm;ma1idad y lo capaciIt: patll diversas l8reaS Y DO patll1Dl8 sola y patll suprimir la descoofi801ll dolos jóvmos y 
de sus padres. De lo que resu1la dirigir la orieotación hacia..nos oficios a la ...... patll ello, asigna más impotllWCia 
a los "intereses". que B las "capacidades" Considera Freind. que la "capacidad", es por ejemplo. UD conocimiento 
adqoirido, 1Dl diploma, una oxpc:riew:ia _ dada. Miootras que los 'immsos" son más difusos, más """""" 
más dificilcs de comprobar; pero soo los que _ el pla= que 1Dl hombre _ 00 su trabtgo. Este 
objOlivo de dirigir la _ón del nifio hacia sus "_", es roncbtcido y Damado; una _ca de orieotación 
lIlIlM; patll oricmarlo ala...,viIidad dellrabajo, (ya que o so muovo mtO, o se qooda sin tI1Ilqo) hacia 1Dl8 elooción 
más _ hacia 00 abanico de tnIbIgos difermtes que le bmofici", 00 sus aflos futuros. P .... lo que es necessrin 
dcsoubrir sus inlacsos 1.0 que se ha podido obsernIr, que dicbos _ no cambian coo el tiempo, pasada ci<I1a 
~ysef~ ... Ia~enla~delaeseoela~yeola~ 

"_", patll Kony (19821 es ODa fueoto ~ Y /im_ de motivación; definido COIDO el 
_ioolo agradable o desogtadable prodocido por una idea u objeto ron el poder de C8pIar Y llI3lIlr:IlOr la 
ateoción. 

Para Whittakc:r (1980). "intereses", son los motivos en los que se expresa una reacción seleccionada 
cuando so ¡ncsta ateoción ospott!lInoa a objetos apreciados positivamatlo Y a los qoo profiero por encima de otros. 
CatteI (1957), ooosideraron los _ 00 tipo especial de actitudes que lÍeooo 00 ~ intmso, positivo Y 
acrivante. FllICIIkel (1975; citado 00 Whiuak« 1980, p.2111 el itl!ms, suele ser la manifestación de a1guna 
habi1idad, donde la geote so interesa fioatentemeute por 00 tipo de aotividad eo la cual poodc sobresalir eo su 
ambi .... social. Parn otros, so _ona con la eIeoción de su ocupación. Pata Wohuao (19841 "_", os ODa 

sctitud perdutablo que eoosisIe eo el seotiotieoto de que cierto objeto o aotividad tieoe Íl1lpOl1lll1cia, la cual se 
asocia coo uoa ateoción soleOliw dirigida hacia eso objeto o aotividad. Eslado de motivación que dirige la aotividad 
hacia cief1as metas. 
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Frtjne~ integró a su sistema lo si1{Uiente: 

• Ilcscubrió la imprenta (sin so1icilar patente, como Montessoril para construir un nuevo método y entregó su 
in""",o; es decir, la imprenta en la c:scueIa. 

• Pcquefto ma!erial de impn:nIa con tipos cspeciales y Wl3 prensa de madera que pennitiria en principio la 
impresión de textos. En realidad, diflciJmcnre lograban imprimir S, 6, 7 lineas en las hojas de 10.5 X 13.5, que 
en ese cntona:s empicaban. 

• Equipos de com:spondencia inten:s<:olar. Ccnsttuyó una cooperativa con circulares, rexros para ni1los: La a...bc 
era lDl inlcrcamhio de doo .. "'tos. entre organizaciones de correspondencia de interés escolar; y primeras 
con1iontaciones oon motivo de congresos de la valiosa Fcdernción de la EnscfIanza. 

• Oq¡anización pennon_ del trab!Yo pedagógico. 

• El nacimiento del texto hbre. 

• Lo esencial, es que el ni1lo, en vez de ser reprimidn o rechazado por reglas inhumanas de la escuela, pueda 
expresarse libn:mmre. 

• Los ficheros maooonedivos de aritmética Y de gromática, h'bemn al macsIro Y a los ni1los de las rq>eticiones 
estáiIes de la escolástica. Son importantes estos ficheros, porque economiza tiempo, que pemúre corregir los 
errores cometidos en la aplicación proccdeore, orientar de manera distinta el trab!Yo del ni1l0 cuando vuelva a 
darse el mismo complejo de interés. Es un trab'!io de largo alcance siempre incompleto, siempre in!pCrlecto, 
siempre modificado, pero que pronto se welve indispensable. Estos ficheros clasifican a las divmas clases de 
fichas, como son: _ 

al Fichas plao de explotación, que muestran las diversas posibilidades que ofrece el sujeto: eucuestos, 
trab'!io~ manuales. 

bl Fichas de recapitulación dende se clasifican los dncumentos que poseeu sobre cierta cuestión. 
c l F'zcbas para la búsqueda de palabras. 
dl Ficbas-gula para ciertos cnmplejos de inte<és Y su aplicación en la historia, geognúla y ciencias. 
el Fichas de preparación, paro las lecciones del maesIro porque, segón F reine!, todavia daba a1gw>as de 

ellas. 
f) Un maouaI. 
gl PeUcuIas . 

. Resultados Obtcnidn~ segón Freinct (1978): 

• Que los a1umoo~ se apasionaron por la conaposición y la impresión, (lo que no cm posible con su material 
rudimeutado l. 

• Fncontmron lDl proceso normal y natural de cultura; la observación del pensmniento, la expresión natuml, se 
oonvcrtia en texto perfecto. Ese texto se habla vaciado en el me1al y se imprimió. Al oontemp\arlo magnificado, 
se adquirIa el valor del testimonio. 

• En el texto libre; fu. de conveocimiento, d. que el ni1l0 cm capaz de producir textos válidos dignos de influir en 
la escolástica; y casi por _dad es recomendado actualmente, en otras escuelas. Para sacar algo presenllIble 
es necesario no sólo prepararlos o sugerirles ideas. sino a veces darles pautas, si no es que hasta el principio de 
fiases que aón tieuen dificultad en completar. 



164 

• Que el niño aprenda primero a expresar una idea, es decir a ensamblar los elementos de una proposición. a 
esaibir comx:tamaJte una frase simple. Si al término del curso elem_ puede haoer ese ~cio se babrá 
apro\'CCbado el tiempo. 

• Después de bab<t imaginado unas frases para lDl ddmniDado párrafo, lI!I'IIIl"'las lógicamcotc en lDl desarrollo 
de unas 15 líneas. Nadie =la que se realilam. 

• Según Frcin<t, él ayudó a scmbmr la semilla Y a que gcnninma, para dcmostnIr que la _dad de creación y 
de expresión es 1Dl8 de esas ideas impulsorus, sobre las que puede construirse una reuovación pedagógica 
incomparable. 

• En 1926, se instituyó la coaespondeocia in1erescolar, con Saint-Pbilibert. Los textos producidos co clase, c:mo 
lcillos en la aldea, a¡nociados por los padres; pero no fue suficiente, porque se inici6 la oom:spoodencia 
intm:scolar; que fue el origeo, del desarroUo crecieme de dicbas correspondencia con o sin diario escolar y de 
los wg ... _o, que son su feliz complcmc:lllO. Así se desarroD6 durante dos alias, entre dos clases 
ex1n:madamente pobres. 

AgJcga el autor, sigui<ron la vida de pequcilos camaradas de Trégunc. Los seguían con el pensamieeto 
desde que iban a ""'" topos y a pescar. Los niños Frcinet les conlIIban cómo lOCOgian la flor de naranjo y las 
aceituna<;, las fiesIas de cmnaval, la falnicaci6a de pcrlim!es. 

Después les ll~n películas, en una de las secuencias más conmovedoms. En el paquete además 
contcnlan algas y caracoles en deliciosas crepas. T ndos comieron en clase y cada lDlO se Uevó lDl pequciIo 
envoltorio miollciosam_ prcpamdo. Hubo mudlo entusiasmo por el suoeso y una reacción por parte de los 
padros para OOI1"OSpOIlder, enviándoles lambiát naranjas, kaquis, aceituna<;, hogazas de pan. 

El texto libre se convirtió en una página de vida, que se comunicaba a los padros y se tnmsmitfa a los 
oorresponsales. Motivación que iba a aguijonear la expresión hbre de los alnnmos. 

Los usuarios que se quejaban a veoes de tener pocos _ se debían a que no era debidamcn1e motivado, 
como debla serlo, por el diario escolar y la oorrespondcncia interescolar. Sin estos apoyos naturales, el niño tiene la 
impresión de haoer un ttab:go grutuito, que le rocordaba las redacciones escolares del método tradicional; el 
encanto no existo, ni experimenta la necesidad de esaibir. El niño no se aburrirá jamás de contar los elementos de 
so vida cxII:rior y de so pmsamientn profundo, que la esenela no baoe aDorar y que es so mqor motor. 

AIarnM" de la PedtIgo¡¡fa Frelnet. 

Mediante los fimdamcntos pedag6gioos, psiool6gioos, filosóficos y sociales. Así nomo con sos técnicas, estlIblene 
lineamientos y parámetros necesarios para que los educandos alcarn:en un desarroUo inn:gnol, considerando los 
aspecIDS cognoscitivo, social afectivo y psioomotor. 

Fundiunmtos 1'<diJg6¡¡kos de la Pedagogla _tt son: 

A) La vinculación escuela vida- El propósito fimdam_ es introducir la vida en la escuela, en donde la 
comnnidad escolar y la vida oonstituym una nnidad, lo cual pennite que la ensciIan2a no sea ajena a la realidad en 
10 que el ahunno crece. se desarro11a; y que los conocimientos no sean lUla entidad aislada de dicha realidad. "'La 
fórmula escolar en la que se ha de _ sianprc, es la de la propia vida del niño, co so medio, co saber cxci1ar en 
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los estudiantes d afán por el ronocimiento y el trab~ creador, as1 como la aceptación de sus propias 
n:spoosabilidades como individuo (Delgado 1984). 

Rameva la neocsidad de lJIla erueftaIIza que proporcione de manero integrada los cooocimientos, dándole 
al educando la posibilidad de aprende< conforme los mismos fenómenos se van preselltando, con la ilación 
hisIórico y geográfica que _ o con la lógica y matanáticas propias del cooocimi..,to eo cuestión (Oviedo 
1987,p.8S-86). 

B) El tanteo experimc:ntal: Método natuml pare ,1 apteI\dizI\je, es el proceso individual Y colectivo de 
adquisición de babilidades Y conocimientos Parte de la lOIldencia naruraI del niño a la acción, a la creación, 
_ Y exIIlriorizar.; es parte limdomentnl de todo apteI\dizI\je, no únicamente escolar, sino • todos los 
nivdes "'" lo tanto se integra al "";mieoto y ala vida del niño. El tanteo implica sesuir los méIodos oaturales Y es 
cuestión de .... ón Y de formas vitales favombles ala expIomci6n del medio "'" parte del niño; en UD principio coa 
tmteos indispmsah1es Y posteriores con pasos fumes. 

Frcind considera que el recién nacido, """"'" oon tres aJDl8S pare cnfreotarse ala vida que son: el instinto, 
la pem",abilidad y la experimcia. El instinto es IIaCSmilido a través de gwemcioocs y la penneobillilad Y la 
experieocia bacon posible el nacjmjcoto y c1esmrollo de la intcIigeocia (Oviedo 1987,1'.86-89). 

C) Eduoación pare el trabajo.- El trabl!io es la base de la constnJcci6n pedagógica; es el principio y motor 
esencial del progreso, dignidad Y filosofla de la que se cIcsptmdm todas las adquisicicms. Es el que pcnnite 
exaltar la capacidad aendora de los niños. inmtta ayudarles a triunfur y a tener ooasciencia de sus posibilidades. 
El trabI!io como concepto, está """,",,"","'te relacioaado con los objetivos de las dif<mJICS actividades a realizar 
cstablccieDdo reslas OOIDUDCS, creadas Y comprendidas tanto "'" el maestro, oomo "'" al aluomo. Le pcnnite 
realizar lnb:grmncuIl: Y deseobrir su cotomo y el desarrollo individual Y colectivo del_o El trabI!io debe """'" 
siClllpR> lJIla milidad social, "'" lo que debe en""""""'" al servicio de la comunidad Y formar parte de la vida. El 
trabl!io debe ser productivo en bienes de todo tipo, lDIIIaialcs cspirituaIes. Pam eso se _ UD buen equipo 
técnico y una ~ón adecuada (MMEM 1996, p.SS). Su educación debe cotar bnsoda en el trabl!io individual 
y oolectivo, en este úIIimo establece relaciones de colabomci60 y ayuda mutua Y de gnm si8nificado, _ CIlla 
ese"" social en la que DOS desenvolvemos se requiere conjunta< la 1abor individual Y oolectiva (Salva! 1973, 1'.93; 
Oviedo 1987,1'.91-94) 

Frmdammtos Psú:oIó¡¡ú:os. 

a) Es lJIla psicolosIa dialódica del hombre con su sociedad y con su entorno, existe una cstrocha relación = 
pedagogía y psicologfa, ya que la ..... edw:aIiva se eacw:ntm lnlimamaIIc relari_da 00Il los fCtlÓllleDOS 
psicológicos. La pedagosIa y la psicologla, ya que la tarea edw:aIiva se """"""'" Intimamente relacionada con los 
fCDómenos psicológioo~ La pcdagogia plantea problemas que la psicología analiza, ofiociendo soluciones que 
permitan realizar la ..... eduoat:iva con éxito. Freinet expone en su h1>ro ''PsioolosIa Sensitiva", los múltiples 
problemas que ca el aspedX> individual Y social oondoccn al conocimimto del niño. Describe de igual fonna una 
serie de leyes psioopedagógicas con las que se ooosttuye una pedagogla experimc:ntal y humana. Explica que se 
debe ~or """'"' al niño de acucnIo con su _= respetando su personalidad y neocsidades fisicas y 
psicológicas, _ cada ser es sustancialmente diferente a los cIemás (Oviedo 1987, p.94-96). 

Primera ley .. Considern: a la vida dentro de la educación. De acuerdo con esto, el hombre desde su origen lleva en 
sí UD potencial de ,ida que lo impulsa hacia l. realización de su destino. 
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Segunda ley.- Es la del senlido dinámico de la vida Freinet toma a la vida en su movimiento y considera al 
niílo en plena mutabilidad. Es impot ..... partir de la base de las capacidades de la vida y de la acción de niílo, ya 
que a través de la educación se darán los más altos valores, capaces de desarroUar la personalidad del individuo. 

T a=a ley. - Hace referencia del instinto del hombre hacia la edocación. El instinto es la huella transmitida 
al hombre a través de g"""';oo ... la educación es la adaptación que =ulta cuando un individao se ve obligado a 
modificar dichas huellas, por experiencias nuevas de acuerdo a los cambios del ambiente (3a a Sal. 

Sexta ley.- Describe el principio dell&1deO experimental, el cual va dell&1deO mecánico, al inteligente. 
Considcrn que la imitación es lDl proceso natural por el cual Wl8 vivencia se entreIam en la cadena de la experiencia 
del hombre (6a a Sal 

Novena ley.- Del oomportamiento es el ejemplo éste al igual que la experiencia persooaI, tiende a fijarse, la 
imi1l!ción juega un pape1 detenninante en la educación y el ejemplo tiene primJIcia sobre la explicación o la 
justificación racional, la paIaIna sólo tiene peso si va """""","oda del ~emplo. 

Décima ley.- Expooe la ley del dloque O n:dlazo, que da lugar a la ley de la desviación, en ella se afuma 
que cuando un obsIáculo no es vencido a tiempo o bien cuando el poda' pam dominarlo es insuficiente, el 
individao mganizB su vida de acuerdo a esta desviación. Recomienda no recurrir al castigo de ninguna forma lo 
oonveniente es aear una serie de actividades que compensen las tendencias que el niílo dominará, es vital mentar 
al educando hacia el trabajo social que lo motive hacia las actividades escolares en las que pueda comprometer 
todo su ser(10a-13al. 

Décimo Cuarta ley.- La nombra una escalera de blDD!lDidad En ella scftaIa que la educación debe 
encontrarse psicológica y antomáticarnente, basada en las necesidades _entes del niílo. El conocimiento es un 
occesorio; lo impotI&1de es la OOIlSIru<:ción sólida de los individaos de los individaos y se entiquc<:e con el trabajo. 
Las tendencias nacen en la primera infancia Y W18 vez convertidas en normas de vida, dificilmente son reversibles, 
puedca emplearse con fines benéficos de JJIIIIICf8 social. 

A partir de la décima sexta ley, Freinet sitúa al hombre en su medio social. Afirma que el individao en sus 
I&1deOs mide y ejerce no únicamente sus posibilidades, sino también se afena al medio ambiente a través de 
recur.;os suseeptibles pam ref= potencial de pockrio. El recurso barTcm, es cuando el individao es ayudado a 
adquirir, conservar o exaltar su potencial; pero la familia o la sociedad lo haocn pensando más en si mismas que en 
el individao. También la familia Y la sociedad poeden ayudar al niílo a un ~or "'","""",iento de sus capacidades. 
las reacciooes del individao con respecto a los recursos banera poeden ser de abandaoo, insatisfacción o refugio. 

Última ley.- Es el tonente de vida, JlOT 10 que considera -.cial ampliar el horizonte de la escuela para 
integrar su propio proceso en el de la naturaleza y en el de la vida social, para así equilibrar la educación y darle un 
máximo de elicienciaque le justifique (Oviedo 1987, p.97-102l. 

En la pedagogla Freinet, se ooosidera esencial la formación cívica y moral de los edocandos. Comprende la 
totalidad de los aspectos que intefVienen en la formación del hombre; para ello es necesario considerarla ligarla ala 
activided que desarmllan los alumnos en el medio en el que viven Propone que el educando actúe conforme a las 
nonnas de convivencia humana y a los principios elaborados como rosultado de la experiencia social, facilitando el 
entendimiento y la compn:nsión entre las personas. Para ello, que los principios y normas formen parte del 
educando como elementos de la esencia humana y que se integren a su personalidad. 

la condncta debe respondeo' • sus principios sio nec:<:Sided de pensar en eDos, por lo que debe prodncirse el 
pensar, en el actnar. la educación que reciba debe tene< la inllnencia que lo conduzcan a expresar so pellsamiellto 



167 

de """""do con la realidad de las cosas, sin necesidad de atender precepto algtmO que le ordene no mentir o evitar el 
eogafto. 

Entro los aspectos más desIacad"" de la formación moml y ctvica son: el patriotismo, que consiste CII el 
amor ala Patria, que surgen • través del conocimiento del pal~ de su geog¡afia, su bisklria, sus fCCUI1lOS IIlIllllalcs y 
humanos. Porque ClClIIOCÍOIIdo las hJCbas por el progn:so social, y los aspectos negativos que aIlorpecen su avance, 
tIIes como dübrcocias sociales, la discriminación y olros que defonnan el ooru:epto de Patria y el valor de los 
smtjmjmtns patrióticos. 

El hnDnmjgno es una actitud que se inspira en sattimicntos de solidaridad, uyuda mutua, simpatia, 
adhesión al scntimieoto hmnano. TcuiaJdo como principio rector el interés por el hombre, por su vida fisica y 
espiritual y por SIl desanollo completo. Coosidcrindolo cano el productor de los bienes necesarios para la vida de 
la sociedad, capaz de eonooer las cosas y transfonnar la 1IlIllllal_ para el bien común. 

Asimismo, tiene impommcia, el otieutar la conduela de los educandos con arreglo a las cualidades que 
están relacionadas COD la fimoión doeenle, como son la bomadc7., la sinceridad, la coofianm el amor a la venlad, la 
purcm mornl, el altruismo, la fidelidad a los principios y la generosidad, de _ que se inIegIeo de ID! modo 
na!Ural. para que puedan ~ con esponll!ncjdad 

El <;jcmplo, como eIemcoto educativo fimdarnmta1; el conjuntn de cualidades humanas que constituyen la 
esencia del individuo se integnI • la _ infimtiI como rosullado de la propia vida en ID! medio riao en 
estimuIos que lo fiIvon:zca b:go el <tiemplo de los demás y en función del <tiemplo en que vive. En la imitación el 
ni1!0 cootienza a asimilar las nonnas de conduela y • fonnar bábi~ en cootncto con los adal~ fonnando ideas y 
"'InesenlUCiones que mc:l! de modelo a imitar en la casa, en la eseueIa Y en la vida social. Para cootrarreslllr las 
influencias negativas es necesario som_ al <;jemplo que brioden los adultos a un análisis critico, coasidenmdolos 
-.. que intervienen en la ccnduda humana. Pam ello, se requiere a.:ar ID! mnbi_ enriquecido con estfmulos 
que despierten la atención y que pennillm vivir con los más altos valores humanos, ya que el educando se comporta 
de acuerdo • las nonnas de coaducIa de los may ..... Es _ que lOCiba el ejemplo de una coaducIa 
generosa y respetuosa Que baya congI1IC1Cia entre los hechos y las palabras. para incorporarse de _ lIlIllllal 
en la esencia del educondo. 

El fin de la educación chica y moral debe ser el de hacer consciencia en los individuos de su pape\ de 
hombres y ciudadaao~ que sean capaces de oponerse con energ!a • toda situación que atente con ... su dignidad. 
I!ccl"",ando el respeIn a sus dtm:hos, denIro de \Dl maree de coopernción Y justicia Pennite que los ni1!os aswnan 
sus responsabilidades, coasiderando sus tendencias individuales y las necesidades de la conumidad de la que 
fomum parte. De estos aspectos se desprmde que la moral Y el civismo del educando se eocmninen hacia la ayuda 
lIIIIIua Y la cocpaación • través de lDl periodo de~. que se fimdameDla en la praxis eduaIIiva, mediaole la 

. n:alización de actividades esoolan:s como: la organización del 1rnbI¡jo, que dará corno rosulIado una influencia 
positiva en el _ Y coaducIa de los alwnnos. Edición de periÓdicos y revistas .soo1areS, intcreambios esoolan:s 
que les penniIlm comprooder lo que debe ser la solidaridad y ~dad; ccnfcreecias y periódicos momles que los 
impuJsen • asimilar la aJllDm; organización y fimoioaaotiento de la cooperativa, por medio de la cual, CCIIljJI"Wden 
la impoJllmcia de la asociación en beneficio oolectivo; la organización de asambleas S<IDIlIlaies que capaciten al 
educando para participar conscientemente en la vida social al fomentar en ellos una vida moral Y civica (Oviedo 
1987, p. 102-108). 

La pedagagfa Frein.., viaaJ!a al educando con el medio social coo los problemas que le araf\en • él Y a su entonro; 
porque se considera que cada sociedad, escuela y maestro, deben aportar su esfuerm en fimoión de sus problemas y 
posibilidades para lograr que la educación sea IDI proceso enriquecedor y facilitador del desarroUo social, sieedo 
necesaria la roIación escuela y sociedad. La educación en sociedad pnnnueve y facilita los contactos de los 
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<du<:aodcs con el medio que le rodea, enla;r.a las actividades esco!mes COD las actividades sociales • tmvl!s de los 
_ con el medio, con el contado con la realidad. Pma ello, es impoJ_ que los alumnos sean guiados ala 
compreosión y valomción del paIrimonio cultural. logrando que ambos _ en annonfa. 

&1 la Pedagogla Freinet, se fomenta la cooperación JlORIue en dla apareoc: el aspedD social del individuo, 
dando lugar • la _omia en la reciprocidad, a la maduroz social y al inten:ambio, creando nna lDOI8I de 
oonvivencia, no por ello la indiyjdualidad es ignorada, sino que se COIISidem como una unidad propia Uena de 
capacidades que es necesario aprovechar. Al pendr8r en la elase de vida social. la eolaboración de los alumnos 
pemriIe que la coopenci6n sea puesta en acción, filvoreciendo el _do de soIidmidad, a_ do la participación 
deexp<rienaascomunes realizadas en la vida cotidiana(Oviodo 1987, p.IIO-III). 

Es una pedagogla que se inclina • estimular el desarrollo fisico, inldcc1u81 Y do formación del eduamdo. 
La actividad se plantea como WUl n""'¡dad int<ma, que surge de un modo oatund en virtud do los esdmuIos que 
iollnyen en la vida del niIIo, ya sea en la casa, en el _ social en que se deseavodve o en la misma escneIa. 
Recurre ala acción y emplea métodos didácticos. coosidczando innd"',ado la mera recepción de la eosd!anza Y la 
lII<IIIOrizació de cooocimi"'tos trnosrnirid", por los bllros hacia el alumno. 

FJOinct, plantea que el proceso educativo debe _ como punto de partida al niIIo como tal; que pa!1icipe 
__ en su educación, tomando en cuenta su iniciativa y _dando su aporIlIción individual, haciendo 
manifies18 la colectividad e importancia del grupo. intaviniendo Y formando porte del proceso do aprendizqj<, 
dejándole 8V8IIlar a su ritmo y posibilidades. 

Pma 1"-un desarrollo inIegraI en el edoeaodo es necesario _ al niI!o y aear un ambieullO propicio. 
Siendo necesario modificar básicamente el ambi_ do aprendizqj<, filvoreciendo la n:lación inteq>enonal. 
penni1iendo la participación do los niIIos y de los padres, esIIIbleciendo la n:laci6n !II8CStn>-8Iumno, llIIICStro
padres, dirección y niIIo. Estimolaodo l. aotogestión blln: y demoaática. como no medio educativo de autoconttol 
que responda a la sensibilidad, al desarrollo y a los deseos do la comunidad in1imtiI. 

Al coosidfIar que el cooocimiento, la inldigrncia y la afCaividad son c:onsttuociones pe=nalos, es 
posible eotonces permitir al niIIo tomar porte del proceso do aprendizqj<, _ e1dooeate tomará non posaua de 
gula o coordinador del proceso Y • la vez el educaado abordan\ el cooocimiento do lDIIIIa1l placentenJ, amando lo 
que hace, n:ooaIimm!!lodose y _ose gnttificado a _ do su participación, el cual finaIm_ es lDI 

elemmto psicológioo impol1al1te en la educación y do pert<:oeociade grupo (Oviedo 1987, p.IIO-III). 

En el Sistema Frcinet, al emplear la téarica nueva, sipifica buscar WUl formación en el niIIo que le 
permitan un mejor lnIIIIYo, mayor rendimiento y seguridad, sin pro¡lIIpIIda. ni publicidad, pan! ello es necesario 
pendr8r en las aulas y transformar el clima y la vida, porque; o bien, fracasan Y la tradición se perpetúa. Sus 
insIrumentos y nuevas lécnicas, penniten un mejor lnIIIIYo y asegur.m SIl éxito; ninguna teoria hostil, ninguna 
~ón mbitraria, ninguna prohibición podria impedir una evolución irreversible. Sólo hay una oosa que 
puede obslaculim Y arriesgar esa evolución; la fhlta do prepa!lIción y disposición do los edocadon:s. Ya que en la 
educación, no se n:moeve l. tierra muda, sino la materia vivo oon la que no se pueden peonitir errores, ni fiocasos. 

Sesún Freind (1978), sus clases se parecen todas en su fi"'amento, en el """""" gmcrnI y en el "'!'frltu. 
Parten de la vida del a1nomo en su medio, son aecesariameuIIO diversos, según sus medios y aInmnos. DiferenICs 
según la edad, las estaciones, el """""" do región, la originalidad de los cultivos y de los trabIgos, con la dosis 
indispensable de individualidad Y do universalidad que debaian ser una sdlaI do cu1tura Y do civilización, Los 
fimdamentos de esI8 pedagogla se a1_ mediaoJe el restablecimiento do los circuitos do vida, mediaoJe la 
motivación paDI8IIOIdt a1ln1111Yo, supenmdo la esoolástica pan! llegar a otra forma do actividad que enriquezca, 
n:eqoiblln: Y JIR'I'3'" ala verdadem cultura 

En la escoela activa, es do suma imponancia, porque considera al niIIo como el elemento principal del 
proceso msdIao'" apreodizajc, dejándolo tomar parte del mismo; penoitiéndole una libre expresión, motivación y 
amor a11n1111Yo. Sin separar la escuela de la vida, es do esI8 manera, es oomo surge la pedagogía Frcinet, basada en 
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el conocimiento intuitivo y práctico del niiio y en su necesidad primordial de expresión y creación, en donde se ha 
buscado que se considerm las divenas áreas del desarrollo del niño y no sólo el aspecto intelectual. 

Según Freinct el método, su método enriqu<ee a los edueodores que tienen dificultades con sus clases, 
instrumentos y lécnicas experimenlados y susceptibles de facililarles el tnlbajo pedagógico. Es partidario de la 
disciplina escolar y de la autoridad del maesIro, sin las cuales no podría haber ni inslruociÓD, ni educación. Que 
conoce la necesidad de una DllDósfem de orden y de equilibrio y no recontieuda prácticas que inciten al desorden Y 
a la anarquía, que signifu:arinn un riesgo al ~ la annonla que debe reinar en uno clase. La 
responsabilidad corresponde a teóricos sin niños o a educadores excqx:iunales, colocados en condiciones 
particu1anne:nte fuvorab1es de trabtúo y de mOO.ios. Ya que, cwmdo todos los nifios tienen individualmente o en 
grupo, una clase bien 0IgaIIÍ7JIda, con un trablgo interesante escolar, se logra una .. monía casi ideal. Hay desorden, 
cumtdo hay fallas en la mganización del trablgo; cuando el niño no está ligado a la clase por una actividad que 
responda a sus deseos y posibiIidadea. Un niño en bbco1ad, en medio de sus compañeros, no se preocupa nunca, 
salvo cuando está enfenno o tiene problemas insuperables que 10 dominan. La vida lo acapam y lo impulsa hacia 
adelante con optimismo y confiado; esta es una de las ventYas de las técnicas Freinet, de regular el problema de la 
disciplina escolar, =do un medio educativo y hum..,o. 

5.15. Sistema MollkSSOrl. 

"Quien lOCO 01 míJo loca el punto mas sensihle 
de un todo que tiene ralces r:n el pasado más 

lejano}' que se eleva hacia el futuro injlnlto ". 
MarlaMonussori (SIodurR 1971) 

Mnria Montessori (1870·1952), nació en una provincia de Ancona, Italia Cuando niña posefa interés y gl1IIldes 

aptitudes para las matemáticas, "",ibió apoyo de sus pmbes para trosImIarse a Roma para tener las ventajas 
educaciunales de una gl1IIl ciudad. Fue a1en1adn para ser profesora, pero se decidió por la logenieria; lo cual no fue 
de su agredo, le atrajo la biología y estudió medicina En 1896, se convirtió en la primera mujer titulada e"ltalia, 
como médico. Después de su grndunciÓD, tnlbajó como interna en una clínica psiquiálrica de l. Univemdad de 
Roma, para atención a deficientos mentales, donde adquirió las ideas de su método. Estaba convencida de que la 
deficiencia mental, era un problema de tipo pedagógico, más que médico, que con un _enlO edw:ativo 
especial. esta gente con desventajas podía ser ayudada. Con el tiempo sus enseftanzas y su comprensión dieron un 
marcado desarrollo en la capacidad de muchos nidos con problemas de deficiencia mental 

Montessori, tnlbajó todo el día en la escneIa de educación especial, desde las ocho de la _a, hasta las 
siete de la noche, enseñaba en la escuela Y después tnlbajaba hasta muy tarde preparando nuevos materiales, 

- escribiendo notns y observaciones y refloxiooando sobre SIl tmbajo, Disefló lID medio preparado para I<lS niño~ 
subpri,ilegíados con quienes trllbl!iaba. Consideró que esos dos años, enm como el logro de su "verdadero titulo" 
en pedagogla. Descubrió que aquellos niños podIan aprmder muchas cosas que parecian imposibles. Se convenció 
de que métodos sintiIares aplicados a niños nollDales, desarroUmlan o liberarlan su personalidad en una fonnn 
SOlJ"Clldente y maravillosa. En 1904 fue nombtuda profesora de mrtropologla en la univemdad, y continuó con SUS 
demás actividades hasta 1907. l;ll8J.U)o oomeuz6 su vida como educadorn, se te pidió que dirigiera la gtÍarderia de 
un proyeero habilaciunal en el bamo bajo de San Lon:nzo (Italia) (polk 1977, p.26). 

Montessori, instaló la primera Casa de Bmnbini o "Cnsn de los Niños", se estableció c:n los bmrios bajos 
de Rema en 1907; todos menores de cinco años de edad. Empleó materiales usados previmnente para enseflar a los 
niños con deficiencia mental con los que yn babia tmbajndo; apatatos cientificos que probaron la precisión de las 
discriminaciones sensoriales. En 1909, como resultado del tmbajo en la Casn dei BOIIlbini, MOIltessori publieó su 
Pednsogia cientifica aplicado a la educación del niño. Obra que despertó gran interós en los estndounidenses que 
fueron los primeros en responder. TOJIlbién pronto recibió desaprobación, debido a qne _ afemldos a sus 
sistemas educativos y no podían aceptar con facilidad el cambio. Mucha gente creía que tul entrenamiento tan 
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extenso pa¡a el d<sarroUo futuro no se justificaba pa¡a el nifio de edad preescolar. Entto los que desfaraban csIaban 
los dmwinianos COllSe!:V8dores que so_ crocncias fumes en la "inteligencia fija" _ consideraban que la 
benmcia deImminaba por si sola el desarrollo de un nifio. Asimismo, las teorias de Freud, que a principios de siglo, 
_ a minimizar el significado de la _ón sobre. los ma!Criales educativos de Montcssori que despermban 
el interésespontáneo del nifio por apreoder (Hainstock 1977, p.16). 

Los visitantes de las primeras "Casas de Niños" Montessori quedaban impn:sionados por el amor al 
trabajo espontíneo de los niños, por el ambiente apacible, activo que dominaba el salón (Hainstocl< 1977, p.l9). 

Montessori, a través de la observación científica ha eslBblccido que la educación no es lo que da el 
maestro; la educación es un proceso naturalllovado a cabo espontincamente por el individuo humano, y adquirida, 
no al escuchar palabras, sino _ exp<:rieodas sobre el medio ambicnte(polk, 1977, p.I04). 

No obstante los conttaIiempos de Montessori; continuó su trabajo por paises europeos y en difemttes 
partes del !lllIIIdo smgicron gradualmente movimientos apoyaruk> SU Pedagogia. Recibió una entusillsla bienva1ida 
ea EsIados Unidos, pronunció oonfcra>cias Y dio cur.;os a profesores .. Califomia En Son Francisoo, fue 
establecida una clase Montcssori en la Eaposición Mundial de 1915, pam flImiliari= a .m. penonas oon su 
método; pero pronto se 0CITlII<lD al disminuir el interés, a su nueva pedagogia. Rewesó a Europa y continuó su 
lnIboYo, dando oonfeeocias en _ paises; e invit1icodo UD tiempo consi_Ie en invcstigaoión. Se le 
otorgaron muchos honores a su labor. Murió en Holanda .. 1952, a los 81 aftas de edad. A su muerte, su hijo 
Muria fue su sw:esor en la Associazionc Montcssori lntemazionale, con coartel gen<tal ea _ (Hainstocl< 
1977, p.l6). 

Montcssori =la que la educación comieoza al ...... Y que los primeros aftas de vida, (entre el nacimiento 
y los seis aftos de edad) son los fonnarivos y los más importantes tanto fisica, como mcnlJllmeoto; y determinan en 
gran parte, el adulto en que se convertirá; este periodo no debe desperdiciarse. El infimte debe ser expuesto a la 
gente Y a los sonidos, as! como mimarlo y bahlársele, pa¡a que se oonvierla .. UD nifio dichoso Y normal. El nifio 
no gnarda pas!V1III1CII1I: la insIrucción de los adultos, _ tieoc una mente octiva; Y se toma apático, cuando se le 
deja solo todo el tiempo (Hainstock 1977, p.I7). 

a) Respeto a la espontaneidad del nifio, pmnitiéndole en todo momento llevar a término cualqui .. 
manifestación que tenga UD fin útil. 

b) Respeto al palIÓD de desarrollo individoal distinto pam cada caso particular, es decir, de la 
pc:rsonalided infuntil, basta lDl grado jamás alcanzado por otros métodos de educación. 

e) Libertad pam que el nifio pueda desmrollar la activided que desee con el único llmite coloctivo. 

d) Aotoactivided del elumno según sus propios in1en:ses. e) Disposición odecuada del ambiente poro 
fitvOteC« el autodesarrollo. 

El proceso didáctico se desenvuelve en da, fases: 

La primera es de iniciación, donde el nifio se finniliariza con el_al y empieza a manqarlo. 

La segIDlda es de denominación y se desarrolla en tres pasos: 1) asociación del nombre. de cada objeto con 
so pertepeión sensorial. 2) Reoonocimieoto del objeto conespondicnte al nombre. 3) Recuerdo del nombre. 
correspondiente al objeto. 
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El mllOdo di! ensefJanza MOnlessori, se divide en tres partes: educación motnrQ. edJuxzción sensorial y 
lenguaje; desam>1Ia toda la personalidad del nifio, donde según la autora, se cultivan y prolq¡al sus actividades 
intcmas Y se tlIISCfialiba1ad dentro del marco de la orgmrizaci6n. Ella ada que habla 8p011lIdo "oma contribución a 
la CIIIlS8 de la bondad. removiendo obstáculos que emn el CJri8cn de ,iolencia y rebelión". Este enfoque esIá 
considerado como cicntffico. porque sus innovaciones se basaron en sus propias experimcias clínicas con nifios 
con.-dolllCll!lll. privados de cu1tura{Hainslock 1977, p. 19y 20). 

En el método, Montossori las ~ Y castigos no exisren. Su origen fue, que cuando lUl oifIo era 
C8SIigado minIba la condecoración 00ll indifcIau:ia, Y luego COIllrmpIaba tranquilam_ la sala, sin mosIrarSe 
apenado por el pese del castigo. EsIa comproboci6n anulaba el valor de las 10c0mpensas y de los castigos. Después 
de latg¡ts expc:ri_taciones se confitmó _ hecho, por sus tepeliciones _ Desde enIOti<:eS, no se 
aplicaron _ ni castigos. Pero lo que más sorprendió fue el despr<cio por las recompell"'. E 
indiferattcs a los premios y castigos relacionados con Sillnlb:!jo. Se habla producido lUl despertar de la concic:ocia, 
1DI sentido de la dignidad p<ISODIlI. que antes no exislla. Los oifIos pmecIan a menudo rrrltamban lUl premio o lo 
tq¡¡Iiaban. Finalmatte, los oifIos cnpc:zaron. demosIrar un dominio de si mismos recién desmroIIado (polk; 1977, 
p.S9). 

Mom.ssori, dentro de Sil método de edualción, ptq>aiÓ un ambiente adaptado al momento vital del oifIo, 
para que su manifestaci6n pslquica naIUraI llegara es¡>OIlláneamente. i.:veIando el secreto del oifIo. Una de sus 
mayores preoatpaciones, era la • ....... dad de """'Pf'Ilder ~or las habilidades Y capacidades del oifIo, porque 
según ella, llliiCbos adultos DO piCllS3ll que lUl oifIo pequdlo, es lUl ser bumano inlcligcnte capaz de aprender. 
lJJnnó a la menre infuntil "memo absorl>atte", por su gran capacidad para aprender y asimilar sin esfuetzo e 
inronscienfemente el mundo que le rodea. Pensaba que el nifto absorbe aprenc:Iiuge del ambiente físico en que vive. 
ScIlaló que "el ambiente debe descubrir al niJIo, no moldeado". La edualci6n no nca:sita ser impuesta al oifIo, ya 
que un medio ambi_ de aprendizaje, con libc::tad para actuar Y desam>1Iarse signe las lineas de su propia 
dirección intmta. Crefa necesario, que debla haber libettad dentro del ambiente preparado para desanollar su 
_ fisico, menta1 y espiritual; que COll la utilización de las i118IIOS Y los lllIIlfriaIcs, el nifio se adapta a su 
~ de a¡mJder, por medio del movimiento, que es el que pone alrilb'!iar al intelecto. 

Montessori Le camoteriz6 una importancia central atribuida al ambi.me, porque consideraba que IUllugar 
nutritivo debe satisfucez las n ....... dad .. de autoconsUucci6n, para toVeIar su personalidad y sus patroues de 
crecimiento. Lo que significa, que no sólo debe c:onICtwr lo que el nifio _te en 1DI sentido positivo, sino 
también deben ser eJiminMos todos los obstáculos para su aecimic:nto. El aula Montessori estA dispuesta 
funcinnaImente para pem¡itirle al nifio Irilb'!iar, mnverse y desatrollarse con hbcrtad; su mobiliario, esIá 
proporcionado al _o de los oifIos; su saco se cuelgo en WIa percha baja y los lllIIlfriaIes están dispuestos en 
entrepaftos 1Bci1mmte accesibles; es un ambiente ideado, para excluir distrna:iones y ofrece:< oportunidades, para 

- nn trabajo consIl1iI:Úvo; dunde existe C011linuidad en la c:nsdlanza. Cada paso es una Jl"1l"l'l"ÍÓiJ para el sigui.me, ~ ~ 
y su equipo esIá ndaptado • _ modelo. El oifIo tiene una libre eleoci6n de actividades, cuyos materiales están 
disdlados para oom:sponder con su desatrollo fisico y fisiológico naIUraI. Todos los lllIIlfriaIes, están ideados para 
desarrollar los sentidns, tienen la _60 de nyudar a la mente del nifio a.morcarse sobre una cualidad patticuIar; 
le proporcionan lUl conocimientn de manera sistemálica, en forma que el orden se hace evidente y se le ayuda a 
_ lo que ve. Despertaba el _ de los nifios por aprender y se les ensefutba el amor a aprender por 
aprender. Están bien hechos, conservados y dispuestos _ en sus entrepaiIos; todo tiene un empleo 
especifico y no hay nada que no puedá """ y tocar el nifio, ya que es así como aprende. Hay lUl aparente "control de 
error", que permite al oifIo vea y conija f8cilmente sus propios enores. Se recalca la importancia de la beIlem del 
salón de clase, que cuenIa con nn sen1ido _oo. En las paredes cueIgon cuadros idrDCtivos y están n la disposición 
del nifio imtumerables libms. Asimismo, en el anIa siempre debe existir una atmósfera de libertad y libre albedrio, 
donde todo sea adecuado para su edad y crecimiento dunde se le proporcilUl8i11n los medios para ejercitar sus 
aecientes f"""!atIes Ella decla, "que la mano educada, es lll8IIO libre" y que "la disciplina debe venir • _ de la 
libc::tad". Opinaba que las condiciones artificiales requ<ridas pam los experimentos cientificos impondrlan .... gmn 
tensi6n sobre sus oifIo~ y DO revelarían sus verdadems roacciODes. Consideraba que si el oifIo c:sI8ba abllllÍdo y no 
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reaa;jonaba esponIáneamente a su trabl\Ío no era culpa suya. sino más bien del modo en que le era preseIIl8do el 
ttab'lio (Polk, 1977, p.79). 

En el sistema Montessori, los ~ercicios para la vida ¡mictica, están ideados para _ al oii!o • actuar ID 

su propio medio, instruyéndolo rc:specto a cómo hacer _ • las 00S8S que le rodeaD. Las funciones diarias del 
hog¡Ir son rutinarias y sencillas para el adulto; pero IIUIMIS Y excitmm:s para el oii!o. El debe 8pRIIdcI' que hay 1Ul 

modo _ de hacer cualquier cosa que necesite hacerse en casa Fro" .. e"'Q""1!e se ¡., rqmode al oii!o por 
golpear las g¡¡vc:Ias al cerrarlas; pero no so toma el tiempo el adulto para _ la manem de cómo baoerlo. 
So_ después de que el oii!o ha apreodido a dominar su medio domésIico. es cwmdo c:stá prep8JlIdo para 
iniciar los procesos de nprendiz!Ye más complicados De\x: pomitirse al oii!o que ayude mi"""'" el adulto miliza 
sus laboros. Los oii!os adomn lIab'liar coo las maoos en acIividades impwlailleS para su desmroDo. De\x: 
enseIlárse\e al oii!o • ser responsable del aseo de su propia habitación Y de sus potenem:ias pm;onales; ejecutar 
lmeaS seaci\las que pueda baca- como vaciar los cesIOS de ba<ura. gomdar comesnbles, cte. (HaimIock 1977, p.29). 

Mootessori, sostiene que muohos adultos d_ la impwlanCia de una educación _1I1lIUl1c 
bnena y sana para el oii!o en la edad preescolar, Y demás cmpas. Su di.".,.,¡miento prolimdn de Moutessori Y sus 
mótodos, inspirados de ensdlsum prerendierou i!droclucir una dimensión lIII!Ml y exci1ante en la educación. 
Apn:ndc' • 8pR11dc1', es una habilidad adquirida que debe enseIlarse cwmdo el oii!o es pequdIo, para que en la vida 
postaior sea un individuo pensador, inteligente. Los padres Y l11II<SIroS _ despmlician los aIIos más 
preciosos y fértiles de los niños, porque aeen que son demasiado pequdlos para 8pR11dc1'. y en _ casos 
dichos maestros Y padres son demasiado pcJ'CZOSOS para ensc:ftar; ya que si se toma tiempo para hablade a su hijo 
pequdlo le asombnu'á su acervo de cooocimiento. No debe pennitirse que un oii!o pase los aIIos más fonnalivos 
de su vida soutado como una unlidad en su caja de mma. A esta edad el aprondizJgc es una necesidad que no dd!e 
ñusIraI<e. ya que su curiosidad es insaciable y debe ..... oportunidades ilimi""'as do observación. movimiento Y 
exploración, en su hog¡Ir, en su jardín. Dejarlo descubrirse • si mismo Y descubrir el nnmdo que 10 rodea. De\x: 
aleulme a esIar lICfÍVO Y seguir los impulsos oatunIles, pues esto ea necesario para el desarrollo de su ~ que 
es consImido por la aoIividad Y el trabajo _ el periodo de los tres • los seis aIIos de edad. Si un oii!o es 
interrumpido y desalentado continuamente en SUS acIividades durante esta época, el dtsarroDo de SU carácter 
rcflejmáesladeaorganizaci6n{Haimlock 1977, p. 20-22). 

Otro aspecto importante, que seiIala Moutessori fue que los oii!os lIMitJmou, un intenso interés por imi1ar 
el silencio do un bebé que fue llevado un dia a la clase. De esta experiencia, Moutessori desmroll6 un ·~cio de 
silencio·, que consistfa en controlar todos los movimientos y escu<:bar los sonidos del medio ambiente. El plaoo 
que sondan los oii!os durante este esfuer70 en grupo, parec\a reIl~ar cierta necesidad do comunicación entre ellos y 
couelnnmdoque les rodeaba (polk, 1977, p.30). 

La postura de Montessori (citada en Newman, 1991, p.39l), es que el oii!o, es quien inicia su propio 
aecimiento. El programa da importancia a la solución de problonas del desmroDo do las capacidades 
oognoscitiv.!s Y a la autonomia Se parte de que todos los oii!os tienen necesidad de 8pRIIdcI' Y sus Dmites están en 
el material que se proporciona Si el material se disdla WliCl:.tai!le",,\ el nD10 puede construir gradualmente 
capacidades inteloctua1es m6s oompl~as en un mnbientc cómodo de ir creciendo paso a paso. No so acepta que en 
ese periodo de vida haya un prooeso de pensamiento tal, que limite la adquisición do cicotas capacidades. 

El_ de desarrollo, destinado a la milización de ~cios _005 que tienden diRdmnente ala 
edocaci6n do los sentidos y de la inteligencia, c:stá compuesto por diferentes elemenlOs- Dicbos _es deben 
poseer dive<sas oondiciones: en primer lugar, mediante una annónica disposición del oolor, brillo y fOll1l8S, el 
_ atme la atención del oii!o al máximo. Asimismo, dd!e poseer cicotas camcteristicas que provoqueo la 
aoIividad del sujeto; en este sentido, deben ser manipulables. Otro r<quisito es que el_ sen limitado, es decir, 
que pennita al sujeto desmrollar su tarea sin desviaciones que le bagan poder el objetivo oonaeto. El_ dd!e 
hacer posible el autocontrol del sujeto, de manera que le obligne a ejecutar sus ~en:icios de manera _le. 
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FlUlcWn Y p<Jpd delnuJeSIro en el _ Monb!ssori. 

En esIe método, el papel del maestro es muy importante, ya que debe poner al niílo en relación con el material, 
facilitándole la elección de los objetos en base a su edad madurntiva Dirigir la actividad del niílo, ayudándole a 
coordinar sus movimieutos; recurriendo al análisis de movimientos o descomposición de las actividades oomplejas 
en movimientos simples y consecutivos La figura del maestro ha sido una de las innovaciones que han despertado 
mayor interés y discusiÓII. El maestro pasivo, que deslruye ante el niílo el obsIácuIo de su propia actividad, que se 
oomplaee ... borrar su propia autoridad para desarrollar la actividad del niílo que se muestra plenamente satisfecho 
cuando le ve obtar solo y progm;ar sin atribuit>e el m<rito a si mismo. EnIre las discusiones que se han suscitado, 
es la inversión de papeles entre el maestro y el niílo: el maestro sin cátedra, sin autoridad y casi sin CI1SCÍIlIMI Y el 
niílo, transformado en el cmtro de actividad, que a¡m:nde solo, libre eu la elección de sus ocupaciones y de sus 
movimientos. 

Asimismo, Monressori, oonsideraba que so debla cultivar en los pmfesores su esplritu, más que la 
habilidad mocánica del hombre de ciencia; es decir, la dirección de su preparación, debe ser hacia su cspIritu, en 
vez de hacia el_o. El pmfesor, se presentaba en este método, como un observador, dispuesto a guiar y 
dirigir, cuyo propósito cm mantener vivo el enhJgiasmo del niño por aprender. sin interferir sus esfueaos para 
instruirse. Al maestro Montessori, se le inculcaba grnn respeto hacia el nilIo y su vida privada. El niílo time una 
pc:sona1idad que está tnIImldo de ampliar, tiene iniciativa, escoge su pmpio bllI>\io, persiste y cambio, segón sus 
ne<elidades internas; no evade esfuerzo, va en su busca y se calienta gozoso a obstáculos que está dentro de su 
capacidad supcrnr. 

Moatessori creIa que la educación oontieoz.a al nacer y que los primeros aftas de vido, (entre el nacimiento y los 
seis afios de edad) son los fonnativos y los más impol1m1tes tanto física, como rnr;nta1mente; y detmninan en gran 
parte, el adulto eo que se convertin\; CSIc periodo no debe desperdiciarse. El inllmn: debe ser expuesto a la gante y a 
los sonidos, a<i como mimarlo y bab1ársele, para que se convi .... en un niílo dichoso y normal. El niílo no guanIa 
pasívmneote la insttucción de los adultos, porque tiene una mente actí va; y se toma apático, cuando se le deja solo 
codo el tiempo (Hainstock 1977, p.17). 

Para Montessori (1982~ el bombre no debe estar formado de cultum solamente; hay algo muebo más 
eseDcW, Y de importancia infinitamente mayor para la hllDlllllidad, Si el aspecto espiritual del hmnbre se sigue 
descuidendo, será cada vez más peligroso a medida que aummtcn sus eonocimic:rrtos. ¿ACIlSlJ la mayoria de sus 
inventos no se aplican para fines bélicos? El hombre descubrió el vuelo, la encgia alÓlIlica; pero no coosigui6 
descubrirse a si mismo. Este es el verdadero valor de 5U contribución al progreso humano. Montessori, para 
demostrar la magoitud que encierra el alma nscieote del nilIo, emprendió una cÓmpafta que duró tudn su vida y una 
herencin después de su lJlUfrte. 

Además, para Montessori, las prim .... etapas del des:urollo de un nilIo, neoa<itan el nlionto y estimulos de 
los adobos pan! lograr confinozo en si mismo, que debe ser conducido con libertad en sos elogios; ya que si se le 
critica constaDI<:mante pierde pronto su interés en intentar cosas DUCVIIS. También noocsita estimulo y sensación de 
segoridad. En esta edad es importante, una imagen de orden y rutioo, pon¡ue hay tanto atareamieoto y confusión a 
su nhcdedor que neoa<ita "sdlaIcs" finniIiares en las que pneda confiar. Lo severidad y la disciplina rfgidas, no son 
buenas para el nilIo pcquciIo, porque su personalidad está comeoz.ando • desarrollarse Y 00 puede comprender 
_Imeote. Lo maldad, mm vez llega • ser un pmblema verdadero en la vida de un nilIo normal y feliz, • quien 
debe cnseftársele disciplina y dominio de si mismo normales. Debe terminar lo que priocipie, para que esto sen 
sdlaI de buen car.\cter, lo que dependerá para el des:urollo de bucoos hábitos de trabajo para su vida posterior. El 
resultado de la edueación Montessori, es que los nil10s tienen un deseo natural de aprender Y bllI>\iar, jlUlto coa una 
buena disposición. oomplaeer. Además prefieren aprender a entretenerse o divertirse. 
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Montessori, aruilizó la psicologla del niño, desde una reaIidod exterior para fonnar la base de la eduaci6n. 
Cada respuesta del niño, SOI)lI<Ilde porque hay 1Dl arignIa a descifrar; cada capricho, es debido a \DI8 causa 
profunda que no se puede _ ...... superficiaIment es como una explosión de _ sup<rior que intenta 
maaifestarsc. Es como si 1Dl8 tnnnmta impidiese al alma del niño sa\ir de so =into _, DIOSIrarie al exterior. 
Es evidente que estllS disfraces defOIlD8l1 la verdadem alma del niño, que se oculta, deuú de los esfurrzos 
realizados para desanoDar su vida. Estas Iuc:has, estas defOIlllllciones, DO pueden dar la idea de una personalidad 
que _ 1Dl8 suma de ~ Debe existir lDl8 pmona\idad en embrión, que OODStituye su desanoOo 
psiquico y sigue 1Dl plaa COIISIruCtivo. El deber más urgeote de la eduación es liberar a ese niño desconocido, a ese 
ser viviente que vive secuestrado de ese hmnbre culto que lleva deotro~ y al este sentido. h"berar es conocer; se 
tnIta, de descubrir lo desconocido (polk, 1977, p.174). 

Mootessori, aruilizó la vida del niño en el núcleo fumiliar y escolar y cómo es concebido por el adulto; 
¿Qué es el niño? Es e1es101bo consbu1te del adulto, ahsoIbido y futigado por ocupaciones cada """ más cxig= 
No hay sitio en la casa él. cada dia más n:ducida, c:n la ciadad lIlO<bna, doode las fumilias se a.nmnlan No hay 
lugar para él en las calles, porque los vebfados se omItiplican y las aceras se ba\Iao l1enas de gente que ti ... prisa. 
Los adultos """""" de tiempo para ocuparse del niño, porque sos ocupaciones los absoIbcn. Los padres mnbos 
lIl!b'lian y cuando es asl, el niño 00 existe, la miseria oprime al niño como a los adultos. twm en las mejores 
condiciones el niño es abandonado c:n su habitación c:n maoos de gente _ asalariada. No hay rdUgio alguno 
doode el niño puede sentir que su alma será oompreodida, doode pueda c;i= SU actividad. Es preciso que 
pemumezca quieto, que se calle, que 00 toque nada, pues oada lo pertcoccc. Todo es propiedad inviolable del 
adoIto, prohibida al niño. ¿Dónde _ sos cosas? No posee nada, ni siqui .... sillas cspcciaIes para niños. De cOo 
se derivó, en seotido metafórico, "To he laIido sobre mi n:gazo". Cuando el niño se _ solm: los nruebles 
paternos o en el suelo, era reilido; si se _ sobre los pe\daIIos de la eseaI..., cm castigado; para que pudiera 
sentarse, era preciso que un adulto se dignara _ sobre su n:gazo. He aquf la situación del niño que vive en e! 
ambiente del adulto, es un pcrIID1lador que busca Y oada _ para él; que penetra c:n IDlIugar y es oxpulssdo. 
Su posición es como la del hombre sia den:chos civi\cs Y sia ambieote propio: un ser extra socia\ que tode e! 
mm1do puede ...... sin respeto alguno, insultar, azotar y C8S1i8ar, ejerciendo un derecho re"ibido de la naturaI_ el 
derecho del adulto. El adulto se ha olvidado de preparar un ambic:nte adecundo para su bijo, en la organización 
socia\ (polk, 1977, p.20). 

Mootessori, e! niño no es un ... _ que el adulto puede considcnlr desde el exterior, sino es la parte 

más importante de la vida del adulto. Es el CODSIIuCtOr del adulto. El bien o el mal del hombre maduro tiene una 
relación muy esttccba con la vida infaoliI, que lo formé. Sobn: e! niño _ todos los = del adulto Y él 
recogerá los fiutos. Moriremos, pero nuestros bijos sufii!ÓI1las """",,'encias del mal que habnI deformade su 
alma para siempre. Tocar al niJIo, es tocar e! puoto más sensible de tm todo que tiene sos raíoes en el pasado más 
remoto Y se dirigo hacia el infinito del porvenir. Tocar al niño, es tocar el ptmto más delicado; Montessori cita, 
donde tode puede decidirse Y renovarse, donde tode est\ Oeoo de vida, doode se ba\Iao encczmdos los secretos del 
alma, porque a\li se elabora la edllCación del hombre (poIk, 1977, p.I6). 

Adcnu!s, lnIlxliar conscic:ntemc:nte en fiIvor del niño, es ir hasIa e! fin con la intención de salvarle, 
equiva\dria a cooquisIar el secreto de la bn!118núlad, como fueron conquislados tantos secretos de la natural_ 
exterior. La cuestión escolar de la infancia es como tm8 pequcda planta nueva que apenas aflora ca la superncie de! 
terreno y que nos _ por su fiesaua; pero si intentamos coger CSI8 plaam descubrimos que sus raíoes son duras y 
profimdas que no penniteo lIII8IICII!Ia. Es preciso remover la tiena y C8VlIf continuamente para darse cueota, que las 
raíces porteo en todas direcciones y se extiendeo como laberinto. P8IlI poder ammcarIa. seria lICCCSIIrio remover 
tode la ti ..... Estas raíces aon el sfmbolo del suheonscic:nte ea la bistoria de la bmnanidad. Es preciso =0_ 
oosas estáticas incrustadas en el esp!ritu del hombre Y que le han incapacitado para comprende< al niño y adquirir el 
conocimieoto inmitivo de su alma La _ impresiOD8llte del adulto, su insensibilidad hacia sus bijos. El adulto 
que ama al niño, pero que le desprecia inconscientemente, provoca en éste un sufrimieoto secreto, espejo de 
nuestros errores y advertencia para nucstta conducta. Todo oDo revela un conflicto onivcna\, inconsciente, entre el 
adulto y el niño. 
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Según Montessori, comenzó su obra como un campesino que hubiera guardado separadamente la buena 
scmiIIa Y le oftecieran un campo fecundo donde sembrarla con toda libatad. Pero no fue as!, expresó: apenas 
ranovllos terrones de aquella tierra vilgen, enoootré oro en lugar del gnmo. La lÍerra oculblba un Iesoro precioso. 
Ya no era el aldeano que habías imaginado; era como el talismán que Aladino tenía entre las manos. sin saberlo, 
una llave capaz de descubrir inmensos tesoros ocultos (polk, 1977, p.l6). 

El "',siagno que despertó el mlmdo Montessori, fue apagándose ante diversas críticas, ..... las que des1acaron 
fueron las del famoso profesor William Kilpelrick, quien en 1914 publi06 un libro, The Montessori System 
Exam""', en el cual d....:haba las téaJicas Montessorl por anticuadas. Kilpelrick em un maestro popular Y 
respetado de la Escue\a Normal de la Universidad de Colwnbia, _ en serio en el mundo pedagógico, era el 
priDcipaI c:xpon<:IlIe de la filosofia de Joba Dewey. Sus críticas, las basó en su evaluaci6n muy partico\ar. Además, 
tuvo una cntrcvlsta privada con la Muntessori. Él a1innó que \as teorías de Montessori, consideran la naruraleza del 
nifio ~mdam_lmc:nte bllOllB, y a la educaci6n oomo un proceso de desenvolver lo que se le ha dado al nifio desde 
su naoimicuto. Él coincidía en la aoaIcia de h"bc:rtad, oomo un ingrediente c:sencial pam este descnvolvimicuto. La 
utilim:i6n de ex¡xrieru:ias sensoriales en ese proceso de desarrollo, 'contenia una mayor o m""" dosis de vetdad", 
pero _ 'ser revisadas eslrictameote pan! adaptmse a los conceptos actua1es". 

Kilpelrick escribi6: "nos =Dimos obligndos a decir que, por lo que respecta al contenido de su doctrina, 
ella pcrteocc:c es<ncia\mente a mediados del siglo XIX, unos cincuenIa afias _ de la etapa actua1 de dessrrollo de 
la teoria edocaIiva". Enfocó su critica sobro dos éreas: la vida socia1 del grupo escolar y el plan de estudios. 
Asimismo, aiticó extrcmadammte los materiales que Montessori construía para el uso de los oiiIos en el salón de 
clase, ya que enconIIÓ fallas, porque considernha que no estimulaban suficientemente la imaginaci6n del nifio, 
particularmente los _es sensoriales del plan de estudios de Montessorl. Aún cuando esbIba de 8CU«do con el 
concepIO de "outueducaci6n". So """""" del sistema Montessori lo tennin6 con un análisis sobro sus materiales 
acadbnir",,; especlficameote su enfoque hacia la escritura, la lectura y la aritmética y consideró innecesario iniciar 
la hase pan! estas actividades desde los tres o cuatro afio~ como se acosnnubraba en el método Montessori. 
Además, no era importante discutir o6mo podían ser preseIl!adas esas habilidades al nifio de menos de seis afios. Al 
final del sexto afto de vida ... suficiente con que el nifio tuviera cimo dominio de su lengua matema... una 
razonab\e habilidad pan! usar \as tij~ el engrudo, un lápiz o cray6n y los colores ... La única área de los 
l1l8terioles Montessori que Kilpatrick considem favorabl~ fue la coaespondiente a los ejercicios de la vida 
¡midica. Consideró de 'otilidad imnediala", tal como preparar alimentos pan! \as comidas. cuidar del medio 
ambiente escolar, c:tc. Temria6 su hbro co_do a Montessorl y Dewey y encontró: los dos tienen muchas 
cosas CD común. Ambos tienen escuelas experimentales organizadas; ambos han hecho hincapié en la hbertad, la 
propia a<:tividad~ y la autoeducnci6n del nifio; ambos hau hecho un extenso uso de \as actividades de la "vida 
práctica"; y tienen tendencias cOOperatiVas que~ si: oponen al airinchClildo tradicioruilismo (pólk, 1977, p.33 Y 37). 

5. /6.SlsWna Piaget. 

Jean Piaget es uno de los gnmdes psi06logos infantiles que investig6 el desarrollo del nifio, postulando toda una 
teoria, misma que ya fue descrita en el capitulo OOIlCSpODdiente • desarrollo y que ha =vido de hase a la 
pedagogla pan! sus programas ed .. ,.livos. De esIa teoria se deriv6 el Sistema Piaget 

El desarrollo intelectual es uu proceso en el cual las ideas son reestructumdas y mejoradas, oomo rosuhado 
de una interacci6u del individuu con su medio ambiente. Centra el proceso educativo en el aprou<lizllíe. Es un 
proceso abiertD do aprou<lizllíe por descubrimiento, cam:terizJldo por el intercambio activo del nillo con el medio 
social y fisico. El conocimiento es CODSlIUido por la interacción de sus estructuras mentales con el medio ambiente. 
El lenguaje es Wl instrumento para expresar, organizar y debatir ideas en sus tareas académicas. El JlBIlel del 
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maestro es de facilitador del apreruIi.zlije y el apoyo gradual a la vida social; Y le deberá brindar una serie de 
opornmjd", .. , para convenir sus c:xpcri<DCias '" apoyos para el desarrollo de su vida futuIa Le apoyará ea el 
1"'8W!i .. en la ~llIción del dibtgo, a lrav':' del juego simbólico, del juego 00II objetos, el juego socislizado y de 
la imitllción, osi como ea su desanollo psicomotor. Favorece lo relación del oiíIo al proporciooarte lDl8 formación 
didáctica gradual ala vida social. 

En México, __ oorrieIIIe pedagógica, ..me las cuales se _ con el Centro Educa!ivo Piaget, 

entre otros, c:on mseftanza desde preescolar, basCa piepatatcnL\ donde según sus directivos; los alumnos reciben 
una educación peoonalizada basada en los priucipios de la teoria epislanológica y evolutiva de Piaget. Para su 
ingreso del oiíIo, se le aplica ID] exameo para obicarlo dentro de cualqui .... de las cuatro etapas deseritas por Piaget 
(1975) Y que a cootiouación se """'"""" 

Las etapas de la edad preescolar Y escolar con las que traI>'lian en este sistema son las siguieores: 

La etapa preopemcional (1950) (de los 2 a los 7 aIIos). El nu.onamiOlllo del oiíIo pieopeaacional, DO se 
basa ea lo lógica, sino ea lo couIigtlidad. Los objetos y los """"t<x:imi"""" que 0CUIllD ooqjuotmnente se 8SUIII<Il 

como si tuvi ..... = relación causal. El oiíIo empieza a utilizar simbolos, tales como pa\abJ1Is, pero es pn:lógioo en 
su pensamiento, ya que es muy egocéotrioo. En el peaiodo preopeIlICÍonal, el oiíIo revelo su egOC<lllrismo eo su 
juego y '" su oonv.....aóo, ea sus pregunllIS, aeencias Y cxpea:taIivas. Debe desanoDar lo cxmstancia pen:eptual,. 
fin de """"""'" que los objetos son los mismos, aón cuando los vean eo distintas~. 

Para Piage! (citado en Nieto 1987, p.52), a los 2 aIIos el oiíIo, el oiíIo inicia el _o de inteligencia 
preopenIIOrio, doode se consolidan regulaciones afectivas y reacciones cin:ularos Iaciarias que le permita! 
coordinaciones visomanoales, aoditivofónicas visoauditivas. 

La etapa de las opeaaciooes eou<:rms (1970) (de los 7 a los 11 aflos). Piaget (1975), emplea lo palabra 
operaciones para referirse a acciones del pensamiento, u operaciones mentales, como opuestas a las acciones 
Ilsicas. El oiíIo es capaz de opmII' 000 el pensamiOlllo $01m: objetos concretos, empieza a c:omprmder y a utilizar 
conceptos que le ayudan a manejar el ambi_ inmediato. 

5.17. _ MlIIIarlr.otJo, 

Este sistema de .,,,,dlao:m mililllrizado, está inoorporndo a lo s-. de Educación Pública y a lo UNAM Y 
~ CSlriclll!neOte al sistema educativo lradicional, y los estudios cmsados eo cualqui .... de sus planleles tienea 
aaedi1mDiento y reconocimi.mo eo toda la República Y ea el ex1ranjcro; y es muy reducido eo nuesIro pa1s, entn: 
tos cuales se cuentan con el Colegio Militarizado Moderno Alarid, con al1DTDlOS de m:nbos sexos; así como el 
Colegio Mililllrizado Méxioo, sólo para el "",o masailino. Sus principios son muy rigidos, en cuanto a lo que se 
refi"" a disciplina, responsabilidad, lDOIlIl Y bi_ nacional (que ellos llamao Gloria de México); sio embarb'O, 
esto es muy relativo, por lo siguimte: 

El 18 de diciem1m: de 1998 bobo una maoifeslación militar publicada eo todos los diarios de maycr 
CÍI\:U\aCÍón (El Refonna y La lomada 1998, ..me otros). Manifestación que se dio por lo Aveoida Paseo de la 
Refonna, basIa el Senado de Repóbtica, recorrido, doode bicieron de manifiesto al Pueblo de Méxioo, que 3C1IS8Il 
al gobiemo de taler al país en lo miseria, el desempleo, lo injusticia Y lo delin<:uencia Y _ ID] llamado a cn:ar \ID 

"frente amplio y decidido de resisteocia civil padfica" para exigir que se cmnplan los postulados de la Revolución 
Mexicana. Además, en dicho Senado, -.garon ID] pliego petitutio finnado por SI integnmtes del Ejército suj_ 
o proceso militar, doode _ como primer planteami.mo lo desaparición del fuero de guerra 000 la modificación 
al Articulo 130. Constitucional, Y lo ÍD<:OIp<>nIción de lo Comisión Nacional de los Dem:hos HlIIII8Ilos ala Carta 
Magna, para que sus rocomeodaciones adquicno _ de resolución judicial. También dentro de sus peticiones, 
exponen las condiciones eo las que se encueotnm mil quinientos soldados presos; 00 se les pagan los sueldos en 
fonna Integm. ni se les suministrao uniformes y divisas, ni se les r<Speta SIl jerarquia para las prestaciones 
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económicas a las que tienen derecho. Esto, sin que exista una ordm ginuIa por WI Juez para tales hechos, 
contraviniendo el Articulo 50. Constitucional ... Este fuero de guerra subsiste para los delitos y faltas contra la 
disciplina mililar. Asimismo demandaron Wl trato digno, Y Wla protesta. Wl sistema de gobiemoautorilllrio. 

Dicha manifeslación esluvo encabelllda por Bacilio Gómez, quien dio muestras de gnm valor; con Wl acto 
excepcional; ya que DO se babia visto en las últimas déaulas entre militares, WI hecho de esta naturalem Bacilio 
contestó al presidente Zedillo. través del periódico "El Reforma" el 21 de febrero de 1999 Y le expresó: que oon 
esa manifestación no desbonraron al ejl!rcito mexicano. Que su uniforme militar y las insignias no son más que no 
simbolo. Que el individuo dignifica el uniforme con sus ..:tiludes, no a la inversa. Que no se debe confWldir 
disciplina con servilismo, la eobardía Y la arbitrariedad propia de un gobierno autoritario. La lealtad • las Fuerzas 
Armadas, no significa una incondicionalidad o fuvor de intez"eses pollticos Y económicos oscuro~ manejados por 
quien ostenta el poder, desde el Presidente de la República, basta el Secretario de la Defmsa Nacional. Preguntó 
Bacilio: "Si nos oonsidaa Bufones es porque divertimos con Duestras acciones al rey Y ala oorte de este pais". ¿Es 
gracioso andar a salto de mata? ¿Es gracioso que quiernn matarme? ¿Es gracioso pedir justicia? ¿Es gracioso que 
acosen en las Ilunilias de los mililares inconfonnes?" También. dijo: que la lealtad Y respeto de las FuerLOS 
Armados ~ ea primera instancia al pueblo mexicano que pagó sus estudios, carrera y prcstaci~ DO al 
Presidente de la República 

Dichos manifestantes luviemn como consecuencia, ser j~ y reprintidos por el Fuero de Guerra, sin 
eooontrar el epoyo de sus compañeros, ni el eco de justicia que buscaron; porque cada nno sólo responde a 
intm:ses peroonales o individuales, debido a que se anteponen a los sociales y nacionales. En este sentido, 
considero que si tiene una importancia decisiva la fonnación educativa, que está confonnado por actitudes de 
sometimiento al que ostenla el poder; con Wl8 pérdida de la dignidad y consciencia de la realidad de manera 
objetiva. 

Por otra parte, las repcn:usiones mcnciOlllldas, sdIalan la seguridad que tiene el aparato gobernomcntaI, de 
que la lealtad es hacia el Presida:!.tc de: la Repáblico, Y entiendo el porque el Gobierno de la República no se ha 
preocupado más por tener un pueblo más edueode, que se cuestione su entorno psioosocial en el que vive. Dándole 
un cambio radical al aspecto educativo; ya que con este tipo de sistema educativo que utiliza; que tiene el 
CODlroIando, manipnIando Y coofimdicndo los valores nacionales, la lealtad al pueblo, la solidaridad en el aparato 
militar, que desde mi punto de vista esto es nna IDUCStnl de deficiencia del sistema educativo militar, que no cumple 
con su oometido. Además, se demostró que no se debe p..- ante las injusticias gobemamcnta1~ ni manifestar 
sus inconfonnidades para la defensa de sus derechos; ya que deben estar sometidos a la volWltad presidencial, antes 
que servir al pueblo. 

5./ R. ,SiStmUJ Su","""",UJ 

AS. NeiIl (1883-1973), creó y fimdó SUIllDlOIbill y está situado como un ejemplo del refonnismo pedagógico o 
como un pan¡digma de educación antiautorilaria, es un sistema cuya caractcristica se basa en la libcl1ad. Palacios 
(1995); menciona que algWJos teórioos suponen que Surnmerlrill es una reacción de NeiIl frente. la edocación 
calvinista que él mismo sufrió de pequ<:iio y basta los que ven en esta eseoela nna muestra más de las erupciones 
compensaderas surgidas en la piel del organismo social creado por el industrialismo y el capitalismo consecuente. 
El pensami_ Y funcionamiento de SUIllDlOIbill son: l. oonfianza en la naturalem del niño, la redefinición de la 
finalidad de l. educación, la libertad individual Y del grupo, la írnportancia dada • las emoci~ el valor 
terapéutico de Sununerlrill y l. forma en que la escuela afionta el problema del aprendizaje escol .... 

Las finalidades de la educación en SurnmerbiJl, la de _ ola gente a vivir, In de capacitar al niño para 
llevar WIO vida plena, la de proporcionar a los niños una vida equilibrnda, In de preparar alos niños para una vida 
feliz, lo cual implica que 01rO de los fines de la educación es abolir el subconsciente adquirido en l. familia; 
subconsciente que impediria la consecución de esa vida plena, equilibrada Y feliz. Los objetivos de la escuela 
tienden. otorgar al niño felicidad, valeetia y bondad, para producir un adolto equilibrado que no llegue a estar a 
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mm:ed de los pn:supuestos del sistema ni de la demagogia. Neill da más impoItmcia a la emotividad, que a la 
inteligmcia, al subconscieute que a la concieru:ia. La educación SUIIlllIelhill tiene un presupuesto básioo, que es la 
h"ber1ad fimd_1 en la escuela; libcr1Dd para explorm el numdo, a los demiIs Y a lDlO mismo; h"ber1ad para 
estudiar, para jugar, libcm!d para .... feliz. Implica que los maestros ti ..... que hacmc unos miembros más del 
grupo infimtil, que tienen que n:nunciar a toda clase de supaioridad, a toda artificial dignidad, y que su papel tiene 
que ser el de fiIcilitar fonnas y medios de creación a los oilIos, por 1ID8 parte, Y el de _ cualquier materia que 
los oilIos solicitell, por Oúa Uno de los principios básicos de NeiD, lllOlado de su maestro Laae, es la cr<encia en 
que ni el odio ni el castigo amm la aeencia de que sólo el amor es capaz de auar y sólo la libcm!d hace posible la 
felicidad: ¿Cómo puede darse la felicidad? La ~ es: • Abolir la autoridad". Dejad que el oilIo sea él mismo. 
No lo empujéis. No le c:osef!éis. No le sermoneéis. No lo .1cv6s. No lo obliguéis a haoer nada (Palacios 1995, 
p.19S). 

Ag¡ega Palacios, para SUIDID<Ibill, \o que debe evitar a toda costa es irulocttinar a los oilIos con principios 
y valores morales; según NeiD, la imm>ención lDOIlIlizante del adobo pervierte al oilIo. Otra idea tomada por Laae, 
es que miemras se ~ al oilIo libro para escoger elige el bicu, si se _ pmuadirlo se le cmm unos oonllictos 
inImtos que perturban su equihbrio y le convierten en un inadapmdo O na del""'''''' Neill dice que los oilIos se 
vuelven automIdicam_ bueoos cuando se \ogm destruir toda la educación moral que han recibido; además que es 
1ID8 gran iIguslicia someter a los oilIos a vuestro gastado código de moral Y de oouducta. Lo que quiere decir, que el 
odullO debe n:nunciar a algunas de sus tradicionales pn:m>g¡IIivas sobro el nii!o si...-desea que se desarrolle 
de acuerdo con su _."" debiéndose negar, a una especie de transal:dón con el oilIo que dé a cada nao su 
puesto y su cometido sin invadir el puesto el cometido del otro. Para SlIDIID<IhiIlla educación tiene un valor 
profiláclico, es decir pmoentivo. Frento a una educación enemiga del pla= Y la libor1ad, impartida por padres, 
médioos, maestros elglesia, padres y maestros debetian educar a los oilIos de DIlIJIC01l que no necesitasen después 
tratamientos taapéutioos. La _ del maestro, es impedir que el nii!o cdquicm oompl~os, auar es la fimción 
principal del educador. Para NeiD, h"ber1ad significa hacer \o que se quiera, mi ...... no se invada la h"ber1ad de los 
demás. Los oilIos puedes hacer \o que ex_te lo que deseen, mi ...... 00 quebnmten la paz de los otros oilIos 
ni las ley ... esI8bIecidas en la asamblea de la escuela; la b"ber1ad de los otros, nunca debe .... _erida; el oilIo 
tiene derecho a vivir su propio vida, pero 00 ha perturbar la de sus oompaf!eros o la de sus padres, La difc:mtcia 
entre libcr1Dd Y libertimYe o pennisidad: dejar al nii!o a baoa: absolu1Bmente tildo lo que quimo sin más, es educar a 
"na joven tinmo'; 00 dad. b"ber1ad es tinmizarlo; mi desaibe un ex_la forma en que se entiende la 
libcr1Dden la escue\a; algunos tienen la idea de que al ser una eseuclatibrono exi.- rq¡lasy cada coal hace loque 
l. viene en gana. Pero no es as!; el que una persoDII viole, de la forma que sea, los derechos de otros, no lo 
consideramos libertad. (palacios 1995, p.l96). 

La en""an lB en SUIIlIII<dúll. allIabajo escolar se le da alli muy poca impmlan<ia, porque IOdos las clases 
sao optativas; no c:xi.sIen alli grados acadánicos ni ea\ificaciones pan:iales, ni globales. Además, los niños que 
deciden ir a clase sao _ muy al estilo de la ensd!8II7l! tradicional, corno si Neill (1963) Y su equipo de 
profesores no estuvicmn al tanto, de las nuevas memdologias didácticas (Palacios 1995, p.208). 

Palncios, (1995~ oomenla que Neill despreciaba las asigDaturas escolares, porque según él cnrec:úm de na 
valor utilitario (todo asunto de las asignaturas es una guasa, sólo que tos espn:ialjstaS no lo reconoocn y los niños 
no se atteveo a recooocerlo); las despreciaba porque el tiempu dedicado a asirnilarlas impedIa al oilIo entregarse a 
actividades que le cautivaba., porque robaban a los cmoos el _ de jugar sin deseanso, porque no lograban 
otra oosa que poner cabezas vi~as sobro hombro. jóvenes, las despreciaba porque consideraba un absurdo enseftar 
ecuaciones de segundo grado O la ley de Boylo.Meriot, O los verl>os laIinos a los oilIos, que después iban a 
dedican;e a reparar BUIOmóviles, a vender medias o ganarse la vida corso_. 

NeiD, consideraba que la insIruccióo 00 es tan llitpwtante como la personalidad Y el _. Que la 
escoala al aateponer el tnIbajo _ a coalquicr 0110 tipo de desarrollo de manera arbittmin, va contra la 
nanmdcm misma y viol_ el mundo infimtil. Que el maestro debía olvidarse un poco de las asigDaturas escolares 
y ooncentmr más su -.:ión ea la psicologla del oilIo. Neill esaibe que el aprendizaje es secunclario. Lo esencial 
es que el niño adquiera éIQlJdhw Qm'jdades que ningún sistema ccxrcitivo puede crear. una sinceridad decisiva, una 
actilud hacia la vida independieote y oonsIaote, un interes por las personas y las cosas que ningún texto o disciplina 
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pu<dal dar o que, inhiben. La idea que NeilI preside, es de libertad; que si él no obligaba a los niños a ir a clase, "" 
porque coosidcrnba que la toma de decisiones debia ser por parte del niño; y las actividades él las lCDia que 
escoger, porque erao más provechosas de esa manera, que lo que las clases le pudiCl'all _. Además afumaba, 
que UD niño educado en un ambiente de libertad no necesitaba que ningún maestro le diga lo que debe estudiar. Él 
tenia la confianza en la fuma directriz de UD desarrollo emocional sano; y estaba convencido de que si se educan 
las emociones, el intcIecto se cuidará solo. CUando la emotividad es libre, el intcIecto actúa por su propia cueota y 
tDl nifto que es libre emocionalmente sabe escoger y escoge el tipo de estudio que a él más le conviene e interesa 
(Palacios, 1995,1'.2(9). 

NeilI. (1976) seIlaIa que en SIIID!IICIbilI el principio firod""",,",,1 de autodetenninaci6n paro crear su 
escuela, fue la suslituci6n de la antoridad por la libertad, con el fin de _ al niño sin anplear la fllOl23, sino 
apelando • su cwiosidad y a sus necesidades espontáneas, haciendo qoe se interesam por el mundo que le rodea. 
NeiII dice: qué es el campo de la psicologfa?, sugiero la paIaIna aJraCi6n; petO con el niño la única cum que debe 
de practi= es la de cumr la infelicidad. El niño dificil es el niño infeliz. En iguales ~cias se encuentrn el 
adeIto dificil. Ningún hombre infeliz ha per1mbado nunca WIIl reuni6n, ni predicado la guerm. ni Iiachado a un 
negro. Todas los crimenes, los odios, las guerras poeden reducirse a infelicidad. 

5.19. Esau]a Mixta (o ambos saos) y de Re/Jgiosas. 

Pa1acios (1995); sostiene que la CSQlCIa mixta o de ambos sexos., es sumamente necesaria, ya que el niño que se 
educa, trab'lia Y juega en compaJlia de la niña, aprende insensiblemente a respetarla y a ayudarla, y reclprocamente, 
la nina tmnbién. Mientras que los educados de manera separada, indican al nifto que es maJa la compa:ftia de la nifta 
y a ésta, que es peor la de aqnéI. sucederá que el niño, cuando crezca, ya no respeIaIá ala mujer y la cousiderara 
como un juguete o como lUla esclava, que es a 10 que se ve reducida, la mujer en la actualidad. Por lo que se debe 
contribnir a la fimdaci6n de esoueIas _ en todas panes ea que sea posible y doode no se aIIanea las 
dificultndes que a ellos se opongan. 

Además, que entre las fahas del género humano se encuentran, la mentira, la hipocresía y el egofsmo; si los 
hombres estIl\icmn más insIruidos Y principalmente, las mujeres entenunente igcules al hombre, esas fallllS 
desap3recerian. Los padres no enseftmfan a sus hijos en escue1as de religiosas., que inculcan ideas falsas.. sino que 
los llC\'lIrlan a las escuelas racionales, donde 00 se ensdIa lo sobrcnatural, lo que no existe, ni tampoco a guerrear, 
sino a solidarizarse rodas y a pmcticar el ~o común. 

A~ que como athierte L. M. l...áxaro, "se nota en todos los textos. W1 cierto aire de catecismo, 
revolucionario si se quiere, pero COIfcismo al fin Y al cabo". Asimismo, Jacquinct (citada en Palacios, 1995, p.177), 
aitica a aquenos maestros para 10.s cuales .. todo su saber consiste en ¡ncu1ear a sus discfpulos sus opiniones 
preferidas a fiil de que causen en sU cerebro una impresiÓo imborrable qoe se implaaten en ellos y se extiendan • 
semej3lWl de una hierba panlsita. Todo lo ~r que han podido encontrar para fonnar li_os es obmr al modo 
de los curas de todas las religiones". 

5.20. Educación éspecla/. 

Pam Lorenzana (1975) la cducaci6n especial, no es una disciplina, sino un coojunto de disciplinas que merlianre la 
aplicaci6n eootdinada de métodos, organizBci6n, estrategias y oomenclaturas apropiadas propicia el 
desenvolvimietJlo integral y annónico de la personalidad merliante el desarrollo de capacidades, fonnaoi60 de 
hábitos. destt<:ras, habilidades Y C<ltlOCimientos para lograr el óptimo rendimiento de las potencialidades 
individuales por limitadas que ésIllS sean, facilitmdo as! la dinámica adaptaci6n a la vida social paro niños y 
adolescentes: delicienres mctnales, ciegos, con problemas de audición, voz y leo!,'uaje, lisiados del sistema másculo 
esquelético, inadaptados sociales, menores infractores, coo problemas de aprendizaje. 
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EsIe tipo de educación en México, data del primer impulso que le dio Don Benito Juárez en 1867 al 
fundar las Escue1as Nacional de Sordomw!os Y la de lnvideoles. En 1971 floreci6 _ el gobierno del 
Presideote de la República Luis &:hevenia Alvorez coo la aeación de la Direcx:ión de Educación Espc:ciaI paza 
institucionalizar la educación del atípico y colocar a los más lIVlI07JIdos en _ educativa en nuestro pafs. 

Damo de educación espcciaI, se cootanplaa a los nifios que por sus ~slicas de su coefici_ 
intelectual requieren de una atención especializada F..ntonccs. no sólo se atienden a niftos con retraso en su 
desmrollo oon a1gún déficit condl1c",al, sino también a los nillos supmlotados, porque presentan un problema en el 
aoJa de nillos "nonnales" en un sistema IIadicional; debido a que al estar al ritmo de apreodizIge de todos, le 
descn",dm8l) una serie de conduelas que le colocan en conflicto con los demás y le impiden el óptimo 
aprovccbamiento de sus potmcialjdsdes Son muy reducidos estos sistemas, en DUCSttQ país; Y se necesita una 
evaluación previa paza su selección, paza poda" detcnninar de lll8IlCm responsable cuando hay problemas de 
~e, o de conduela por esta causa. 

También cuando hay un trastorno que se <aI'II<:teriza por bipemaividad. inquietud, dislractibilidad y poca 
capacidad de BIalción, "V"'ialm",.. en los nifios peqw:ilos; el WDljlOI tamicuto gen<nlmenIe mejora en la 
adolescencia Pero si esta conduela está causada por lesión otgánica del cerebro, debe ser diagnosticada higo el 
siadrome COI<bnd otgánico no psic6tico. 

Se usa ellénnino reacción hipercin<lica paza deseribir el componaUe del sfndrome relativo a la condocta, 
es decir, la bipe<actiividad, la distmctibilidad y la escasa capacidad de atención. En cambio paza hablar de 
"disfimci6n cerebra1 m1nirna" se sdIaIa una deficiencia entre los procesos del pmsamiento Y el aprendizaje y la 
ejecución motora. Ellénnino lesión cerebra1 m1nirna implica un claro ronocirniento de que existe a1gún daí!o en el 
tejido cerebra1, lo cunl al principio puede ser sólo especu\ativo, derivado de balIazgos ellnicos donde se des<:ubnm 
siguosneurológicos(Rmshaw 1977, p. 62-(3). 

Se habla de nillo biperactivo, cuando se lmIa de un compIejo de C8IlICt<risticas de CODipOIIaUÜ""", que 
incluye impulsividad, inquietud, incapacidad para cona:DlmrSe, un alto nivel de actividad Y babi1idad emocional. 
Dos es!ndios que han tomado difcmdcs caminos, parecen indicar que estos rasgos tienen .... base de IrnnsmisiÓII 
genética. Un _ coo gemelos en el aJa! se les pidi6 alas madres que nlidieran la actividad de sus hijos en UII3 

variedad de situaciones, y se encontró .... mayor concordancia en los gemelos idénticos, que en los bi .. 1inos, lo 
aJa! indica la posibilidad de un componaUe genético (Wtllennan 1973). El otro es!ndio se comparó aun grupo de 
nillos biperactivos adoptados que no bablaa tenido ningún con1Dcto con sus padres naturales desde el nacimiento y 
mi grupo control compuesto de nillos que no bablaa sido diagnosticados como biperactivos. Cuando se 
compararon las fumilias de los grupos investigados se encontró que una mayor tasa de alcoholismo, sociopatla e 
hisIcria en el primer grupo. Tamlbén que en la fami1ia del grupo de Ibpemctivo Ibológico babia más bisIoria de 
hipemctividad entre los grupos Por lo que se sugiere que existe .... Irnnsmisión mu1tifuctorial del sindrorne, 
median .. l. cual interactúan los elementos genéticos, horntonalcs, y del medio ambi_ (Papalia 1979, p.78-79). 

En cuanto al retraso en el desmrollo. Para Coronado (1978), la "Veflciencm Mental se refiere al 
fimcionamicuto intelectual signili_ subnonnal, que se manifiesta _ el periodo del desarrollo y está 
camcterizado por una ¡o ...... ,ada conduela de adaptaoión". 

Asimismo, considera la deficiencia mental desde el punto de vista midico como un síndrome, el cual 
presenta canlclerislicas especificas y precisas, IaUIO por lo que respecta a las condiciones Ibopsicosociales del 
sujeto, como por lo que haoe a los _""'" etiopatogénicos, • la _dad de sus cnadros clloicas y a los 
problemas propios del defici_ rumia! en tomo a so finniIia, ala escuela y al amlb_ social en que vive. 

Galindo, Hinojosa, Galgucm, PadilJa (1983), l1aman .-00 '" el sujeto, cuando presenta problemas de 
comportamiento, y reúnen las condiciones que a continuación se resumen. 
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• El funcioumniento intelectual se encuentra por debajo del nivel normal. 
• Se prtS<:DIIm problemas de 8pI"CIldiZI\ie, de lDlIdurez social, o mnbas cosas. 
• Estos problemas se originaron durante el desarrollo del individuo. 

R_ en el desarrollo, se define como W18 desviación en el desarrollo psicológioo y, por consiguiente, se 
utiliza el _ desarrollo '" vez de _ meota1. Las diferencias entre el desarrollo normal y el retardado 
_ en la naturaleza de 1 ... oondiciones y los i_ones del desarrollo, pasado Y presente. El desarrollo 
nonna1, cambios propvos en los in!A:Iacciooes entre el individuo Y el medio, se da • 1ravés de la acción de 
condiciones biológicas, sociales, y físicas que se desvían de lo normal en grados extremos; mientras más extrema. 
sean los desviaciones, más _ será el desarrollo (Bijoo y Baer 1975, p.248, citado en Ga1indo, Hinojosa, 
Galguera, Teracena, Padill. 1983, p. 1 8). 

la conducta del _ en el desarrollo, eSIlI en función de su historia genética Y adapmtiva, Y se 
c:amcteriza por ser inadcq".... desde el ponto de >isla adapmIiva Se determina por cuaIrO factnres: 1) los 
determinantes biológicos del pasado; 2) los determinantes biológ;cos actuales; 3) la historia previa de interacción 
del sujeto oon el medio; 4) las oondiciones ambientales mo",...ulmeas Los factnres biológicos delimilBD el equipo 
de respUOSlas del individuo Y dan lugar • on ambiente interno; en el _, el equipo de respuestas sufre 
limitaciones más o menos gn¡vcs; y el interno poede ser aoonnal. lndependient=ente de que exista 1Ul filotor 
biológico, el """'do es cansado por los oondiciones flsicas y sociales en los que se ha desarro1lado el individoo. Las 
condiciones flsicas se refi= al tipo de estimulación.1a que ha sido sometido el sujeto (el nilmero y calidad de 
los objetos que lo rodean, l. condiciones generales de vida, c1C. Las sociales, abarcan el modo como se le ha criado, 
la mención que ha recibido, el tipo de in!A:Iacciones que ha mantenido con sus fiDniliares o con la gente encargada 
de su educación (Ribes 1976; citado en Galindo et al 1983, p.18). 

Galindo et al (1983), eonsidenm que para definir el """'do mental, no basm el coeficiente intelectual, se 
requiere ad<más una evalnación del gtado de adaptlción del individoo • las condiciones sociales de su medio. 
EvaJuación que implica a su ~ problemas de definición y de medida, diflciJes de resolver en forma objetiva 
Pero, los sujetos de6uidos por cualquiera de los nonnas son clasificados", las sobcategodas siguientes: .) Por su 
severidad en los síntomas. b) Por l. causa. e) Por los sintonÍas c1lnioo' Sin embargo, en consenso, hay no _do 
de atigen orgánico; mismos que no p_ ningún problema de definición. Otros de atigen social, CIlIos cuales se 
su.scitan controversias. 

Los plan ...... entos de diversos auIXlreS se """",en de la siguiente_ 

') Las clasificaciones tradicionales no son más que etiquetas que no conducen a fonnas de tratamiento y. 
por tanto no redundan en beneficio del sujeto; pero en cambio, pneden aearle problemas social .. Excepto, los 
casos en los que hay una patología orgiInica y existe no tralamiento médico. 

2) No -existe on solo "'-"do". Los Daniádos retanlados constitnyen~ nn grupo muy diverso, ea decir, 
existen anu:hos tipos de "retardados". El grupo es diverso no sólo por la etiologla del problema, sino tnnbién por 
el tipo de condw:tas de cada caso. 

3) la clasificación entraíIa mochas veces la idea de que el sujeto puede o no aprender. En contraposición, 
se sostiene que todo retmdado, cualquiera que sea su etiologla o el problema concreto, es enIm1able. 

4) E1_ se refiere alUl estado en el qne el individuo carece de los repertorios condoetnales corrientes 
en otros individoos de la misma edad y eoodición. 

S) En la mayoria de los casos, como el.retardo no está asociado con una patología 0Igánica, la elasificacióo 
de Wl individuo como retardado se basa en criterios socioculturales. Lo que se estima es el grado de desviación del 
sujeto n:spccto de los valores sociales vigentes en un momento dado, mi como los establece la cultura dominante. 
Sin tnUarse de una estimación cientifica, sino de un juicio de valor culturnlmente pt<juiciado. 
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6) Tradicionalmente, el _ mcota1 se atribuye a, por lo menos. dos causas: la una hereditaria y 
biológica, la otra ambic:ntal Y social. Se sosti""" a menudo, que la inteligencia se hcm!a y el ambiente la modifica 
fom_dola u obsttuyáldola. Este planteamiento conduce • uaa controversia sobre lo hcm!ado y lo aprmdido 
del COlllp011IImian. RtsuIta adecuado partir de la base de que la conducta (.-dada o no) es resultado de la 
intemcción de numerosas variables de distintos tipos. 

Por lo aoterior, el concepto de _ en el desmrollo tiene impoIllIIItes implicaciones pan! su diagnóstico 
y tratamiento. Ea cuanto al diagnóstico, es funcionaJ y consiste en determinar las earaaerlsticas oondt"uales del 
individuo, indepeadi ....... _ de au etiologia. Mismo que pcnnite averiguar en qué g¡ado está el sujeto en 
desvc:nt'lia pan! vivir ca el medio 1I.sico, cuIIuraI Y sociaJ en el que se encueotra. Es el medio social, no el 
diagnóstico, el que detennina si naa _ es rettnsada o no, ya que establece l1OI1IIIL'I de wmpotlanaiento pan! 

cada edad. Además, sd!aIa las lIru:as que debe seguir su rebabilitación. Ésta ba de conoen1r1I!SC en la ",sellanrn de 
lo que el sujeto debió haber aprmdido según su edad. 

Eotonces, como ya fue revisado en el capirulo refen:nte al desmrollo del niIIo, la historia del embamzo, el 
parto y el periodo postoaIal; a menudo se preseotaa he<hos que _ nn dafto cmobmI, pan! lo que resultan 
necesarios los pan\meIros básicos de investigación. Ea la CIapa prmaIal. se ~ sobro los grupos saogufncos, 
prematurez, gemelaaidaai, drogas adminisIIDdas a la madre. Ea los aspectos perinaIaIes, se pondrá especial cuidado 
en indagar si bnbo aaoxia, que es la principaJ cansa de dafto inlIaamIC8DO, asi como deIaJIes relacionados oon el 
medio en que se desam:>lló el parto Y el equipo que iotrtvino. La historia postnaIa\, si bnbo traumatismos 
hnportantes, altemciones tóxicas o eIccIrolllioos y las infecciones ~ o aIletaclones imnnni1arias. Se 
interrogmá sobro las pautas de madumción y desmrollo, • partir de que el nillo 00IllC0ZÓ a succionar, dejando 
OOII-.:ia de la evolución motriz hasta la deambulución sin apoyo. También las pautas del lenguaje e1ooutivo y de 
comprensión. Ea la parte expn:sivB. se oonsigoará el juego vocal, la adividad fonética no esttuc:toradas y la 
elaboración de estereotipos La visión y andición y el _o, las adividades __ Y lúdica, constituyen 
datos precisos. Las r.clJos Y las pautas debcrin cvaIuarse oon modeIución y cautela, porqne pneden estar al_ 
por factores neurólioos y de hipervaJoración familiar (ChiaradIa Y Tumer 1978, p.22). 

El tratamiento, supone, nn análisis de cada naa de las defici"";'" conducIuaJes en el que ésIas se definen 
funcional Y topográficameoI es posible que el sujeto carezca de ciertos ropertorios adapteIivos (ateaciÓll, 1enguaje, 
cuidado pm;ona\. etc.) o que posearopertorios im",aptativos (biporaeIividad, agn:sividad, outnestimoIaciÓll, ele.) Y 
el BOáIisis busca deIenninar en qué oondiciooes se da o no se da, se ba dado o no se ba dado, la conduela. A 
menudo, se _ que los factores biológicos (lesiones, limitaciones sensorial .. o motrices, etc.) son o bao sido 
de suma importancia pan! retardar el desmrollo. También supone naa esaimación de importancia de las deficiencias 
oondecluaJes pan! el desenvolvimiento del sujeto en su medio. Después se hace nnajmrquización de los objetivos 
del tratamiento. La valoración de los ropertorios condu","ales básicos, que posee y de los que carece. As! el 
tratamiento propiamente dicho, es decir, al establecimiento, al mmttminriento, al fortaJecimiento o a la eliminación 
de los ropertorios oondecIuaJes; se m¡uiore de naa estrategia de inla"Vcación oon técnicas de modificación de 
conducta ala rehabilitación deI_. 

A contlnuadón se presenta el repertorio de conducms a evaluar: 

Conduclas báslcas.- AtenciÓll, imitación motora, seguimiento de instrucciones. 

Conductas sociales y de adaptaclón.- La conducta motom gruesa. conduela motora fina, imitación voeal 
(ecoicas~ _ intraverhales y artiadaci6a. 

Conductas académicas.- Disaiminación de coloros, taaos complejos y textuales. 

Conductas problemáticas.- AutocsIimuIació fisica, autoestimulnción vocal, hipenldividad, molestar e 
interrumpir a otros, berrinches, autodesttu<X:ión. 



183 

5.21 Condllsitmes 

Pam comprender los probl ..... en la educación no sólo es necesario conocer como se...tiza el desarrollo del niIIo. 
sino los medios para conseguir los fines de la educación, los cuales conesponde ala sociedad fijarlos y lo hace de 
_ espooIliuea por las exigencias del 1""8U'lic. costumbres, opini,,- la familia; a través de IDID acciÓll 
oo1octiva para """""" y traosfonnar a cada geuer¡w::ión Y sociedad. ~ los fija rotJexivmnente • través de 
sus _tuoiones _ oficiales y paniculares. La labor de análisis obedece a 1eyes sociológicas y 
psioológicas; debido a que los medios para su implaalación y oon"",'ción, lambién inluviene la psicología. dado 
que el hombro a educar es produoto de uoa sociedad y 00 de su _OlA En """seco""","" cru:ootramos una 
Jdación ODI!O la psicologIa Y la pedagogía. Para resolver el problema de la pedagogla experimenIDl y decidir como 
mej<>rar los _ de "''''811''' se necesi1a de la psicología. para buscar infoonaciÓll, acen:a del campo de la 
patqlciÓll visual, la p<Ioqx:ión de las pa1ab¡as oon la patqlción auditiva. para cooocer las rdaciones ODI!O la 
patqlción global y las aotividades; ,..¡ como los prooesos del pensamiento Y la tnmIOria. ODI!O otros. En cualqui ... 
_ de .... man'" para el CSlablecimiemo, aplicooi6n y resolución de problemas. implica uoa re1ación entre la 
pedagogía. la podagogla experimenIDl y la psicologla gencrnl Y la del oprondizaje, qne oomo investigaciones 
in1a"discip1inarias _ cmtmida< en una base cientIfica, tanto explicativa. como descriptiva. 

La Pedagogln Moderna de IDoom, plantea, Y _ qne el proceso educativo inregml comprende no sólo 
la dimensión cognoscitiva. sino también la psicomotora y la afectiva (actitudes Y valores). 

Las teorias del apmuIizIge ideotifican las condiciones que lo facilitan, algunas de las cuales pueden 
c0ntr01arse por procedimienlDS didácticos. El planteamiento de la en ..... '" debe _ en cuenta ciertos principios 
del apmuIizIge, especificamente, de las condiciones 1m que ocurre dicho proceso. 

Ahoro bien, la psicologla esIudia como se desarrolla el individuo cognitiva y _onalmonte Y la 
pedagogIa los mé!OOos de ........ m para optimizar ese desarrollo. 

Educación, se define como el proceso que ~ cambios en el nillo. Asimismo. como la ayuda activa 
que se le da • su ex¡JI<Sión nonnal de la vida. Tnmbién como nna insttuGci6n guiada -eme. que implica, 
que profesionales """'P""".... académica y pedagógicameme se encm¡¡uen de la selección, organización, 
intapretaci6n y ordaIación inldigeme de los materiales de aprendiZl!ie y de las experiCllcias. Mieolras que 
".",./Ianzo" son los modos que adoptan las re1aciones ODI!O los elementos pmonales del proceso educativo y que 
se manifiestan a través • través de la presentación del maestro de la rnaI<ria. 

En cuanto a los sisIemas educativos y la Revolución Pedagógica, ti .... su historia de varios siglos OIrás, 
_el hombre.en SIl ilu¡uietudde búsqueda por enCOnlIar en la educación la solución a muchos conflictos 
sociales y Iinniliares ha n=aliZlIdo inveStigacioDcs Y rofonnas, oon 10 que rosWtaria inoom:cto decir "educación 
modema o nueva" dado el significado que tienen estas pa1ab¡as Y su antigücc!ad Sin embargo. son los ténninos que 
se han utilizado. Pam sigue vigeoIe aun en el siglo actual, oon su misma 1mdencia de búsqueda de cambio. Todos 
los cambios que se bao ido dando en la educación han sido realizados de acuerdo a la época en la que se vive; y 
debe estar man:ada. no sólo por el 0_ existmcial de la época 1m desarrollo, sino por las """'¡dades sociales 
existentes. Por eso. se tienen _ fiaI:asos, _ orncbos de sus objeCivos, no son planteados conforme a las 
"""'¡dades sociales p1eVIIlecientrs en sus grupos y con _ de ellos; sino que además, se protende implantar lo 
qne limciona bien en otras aJltums diterootes a la nuestra; o bien, de paises con 1m desarrollo psioosocial más 
desarrollado. Lo cual no quiere decir. que considere que deba impedirse la introduoción de esos adelantos 
cientificos y teaIOlógioos, sino manejarse de roan .... adecuada. En el aspcc:to tecnológico. por ejemplo. lcn<mOS 
los inImoambios cu1turales de Méxioo con ottos países, los estudiantes se van becados al CldrIInj..-o para aprender 
otras tecnologlas con inv..-sión mexicana Cuando tmninan dicha proparación, estos estudiantes en los qne hubo 
una panicipación eronómica por pmte de México, deberian tena uoa responsabilidad moral Y retnbuir. algo de lo 
mucho que el pueblo 1 .. brindó; p..-o muchos de ellos no regresan. _ """""""" mejores 8Ir.ICtivos y son 
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contnII3dos en el ex1nmjcro, polque los sobreponen a sus wuljNomi;os con Méxial, con lo que se oblicue la"fug¡l 
de cerebros"; en cooseoJalc:ja oucsIro país no obtiene oiogún beneficio. En el caso, de aquellos estudimrtP:s que 
regresan con otras -.,JogIas, muy pocos de elJos pueden desarroDarse por ful1a de empleo, polque no ~ 
con las que se utilizan en el país. 

Un sistema educativo sólo ti"", valor, cuando csIá integtado • todo el sistema del pais, ya que como dijaa 
Edgor Faure, Wl sistema escolar separado del sistema social es como un cogendro fbem de la maIriz. As!, la aociÓD 
educativa será incfu:az si no se inserta _ del sistema global general. que OODIjNanIa al hombre en todas sus 
dimensiooes personales Y comunitarias, romando en QItIlta las fu<r:ms que rigen el """"'""'" social. La eduoaciÓD 
no podrá lograr sus objetivos sin una n:c:sInICIunIci de todos los factores que impidan su progreso. Las reformas 
educativas realizadas a sus prognunas, son en rdaciÓD a su OOTJ""Ído y a su método, oon el fin de buscar nna 
eduoaciÓD más eficaz pam que los ahmmos sal¡¡an Dl<!ior prepamdos. Pero no se ha solucionado el problema 
educaJiV(\ porque t$ TDuJtifartorial. 

Una de las babiIidedes más impot_ eotre otnIs, que el niño "aprende en la escuela primaria la 
rapacidad de leer y esaibir. Pero, /,IDIIlmaIU>. se adqui<ren estas capacidades, non calidad? Las obsavaciones que 
se tienen, es que sólo Wl DÚIIItro muy roducido de alUlllllOS las adquioren de """""" _ Ya que al_ 
de la primaria, Wl DÚIIItro oonsiderablc lo hace de forma muy dcfici_ al igual que llIlICho de su aprea"Ii"!ie; 
deficiencias que son 8mISII1Idas 1XldavIa "-niveles pmfcsioaa1ca 

Se bao IIInbuido las fallas, al tipo de método que so ha ntiIimdo Y se bao tratado de insbwnentm un sin 
DÚIIItro de técuicas pam su solución, pero el problema, ya se dijo es multifaomria1, que pocde empc:rar, desde en la 
salud del niño, o de su IIDsm, "-el método o técnica educativa empleada en la escuela, o bi .... por factores que 
infIuyI:n en el ~e, Y ~ a af<darIo. CuaIquic< método fiIIla, si el niño no csIá en condiciones de 
a¡JIa!der; o si no csIá motivado; sea porque los oduaIdor<s no CUadCn con la técnica adecuada pam ayudarlo; o 
también porque ellos (los oduaIdor<s) careu:an de motivación pam ha=lo. 

El sistema In!dicional, se limita a iDsIruir y adi ....... , a bansmilÍl conocimientos, sin oonsid_ los 
inlereses o inclirwciones del alumno. Es impositivo, ya que el _ impone las actividades, la orgwIÍ1JIciÓD del 
trabljjo y su papel, es activo; mic:otras que la del niño es pasiva, y sólo es receptor de los piones d. cnsetIanza. 

La critica a la escuela lrndicional, se refiere a su auIori1urismo. Se basa en la auturidad formal del maestro, 
donde el niño es obligado a 0_ inooodicionalmeole, de manem dogmática, donde el niño se acostumbra a 
pensar según las normas de la esada; ~ las _ que recibe, pero con ello pi""'" su penonaIidad. Se ve 
obligado a _ODar OW1tIa la auturidad Y non un clima de inferioridad Y sobordinación al que se somete y le 
impulsa a def"""""'" sirviéndose de la desobediencia, las trompas Y la hipoaosfa La disciplina esoolar empuja al 
niño al egoismo Y a buscar ventajas pam si, oompiticodo con los demás niños a través de notas, calilicaciones, etc. 
La eduoación moral que la escuela tIadicionalintente dar finaIsa, ya que no siJVe hablar al niño de hbre albcdrio y 
de inmoralidad, cwmdo él carece de hbertad de aoci6n; decide que RlSpCta a los adnItos, cuando estos no le RlSpCtaa 
en absoluto; ensc:IIarIe a ser gcocroso, cuando él mismo no se _cia de esta generosidad Como oonsecucncia de 
estas deaviaciones de la escuela tIadicional, según Freinet, produce en el niño desequihbrios, dcsadaptaci6n, mal 
hwnor, repugwwcia por la vida Y miseria. 

El sistema activo, SUIgi6 nomo oposiciÓD a los viejos sisIlImas de casellanza, su finalidad es la actividad, 
como prictica esooIar. Es lD1 OW1junto de fOllWlS, técuicaa y proocdimicntos didáctioos, pam producir 
transformaciones cualitativas; y oonsistc en estimuIw la actividad del niño, OW1dociéndolo a 'lic:rcitar con 
espontaneidad !oda su energía, a que trabljjc. hwplica una eduoaciÓD inJrsral, cubriendo todos los aspectos de la 
vida escolar en mor de los estimuIos puestos en juego. Además, hace que el a1wnno haga, actúe, reflexione, se 
_ proponsa, y vuelva a hacer, actuar, reflexionar, explCS3ise y proponer nuevos tenIas. Asimismo, son 
iniciados en un esfuerzo de apICOdizaje por descubrimiento, donde se le penni1c una aoción de su actividad 
acadora. Tmnbién pretende la formaciÓD antes que la insbaoci6n 
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Por otro lado, 1aIIIbiéD, hay diferencia eolre el sistema tradicional y el activo. Pero podemos asegurar que 
es ~ su tamaño '" cualquiera de los grupos escolsres, para que tenga éxito el niño eo la escuela, debido 
a que se consid<ra de gran imponancia. porque cuando son grandes, no hay método que sea eficaz y asegure el 
éxito de los niños. Por lo que se reoomimde que sean de máximo entre 20 Y 2S alumnos. 

Fn relación al análisis de la labor del educador o maestro con los métodos de enseñanza; su función es 
fimdamental y es moy criticada en todos aspectos, derivada de una situación multifactorial. 

Fn México, la realidad social que vive el maestro en la sociedad es que la profesión de educador no ha 
alcanzado el stJ!US social que le oonesponde en la escala de valores intelectuales. Al que le falla no prestigio 
compand¡le con el de otros profesionales. La caosa geru:m1, es que no ha sido considerado por los demás, y lo que 
es peor, ni por él mismo. como 1Dl especialista con t6c0ica y aeación científica, sino como ID} ttaosmisor de 
conocimientos elementales y comones Ha sido moy devalnado, marginado y abandonado a su vocación; carece de 
110 sueldo digno. Si está mal prepazaclo, no sólo es privativo del maestro, sino rambién de lllUdlos otros ámbitos 
profesionales, porque es algo que se viene arrnstnmdn desde las primcnIs etapas educalivas y del nivel de educación 
fimúliar y socioecon6mico al que portt:nezoa. A1mado a que no tiene tiempo para preparar bien sus cIases; debido a 
que tiene que bnscar otros in8resos para pocle< cubrir las necesidades básicas de subsislmcia fimúliar. Fn los países 
desarrollados su situación es moy diferente, ya que es 110 profesional que cuenta con un stJ!US social moy 
re<oooc:ido; oon una "autoridad alta", donde su opinión es tomada moy en cucnla, su salario es bneno, acorde a la 
responsabilidad que tiene como 110 contriboyentc de la formación de nnevas generaciones Sin c:mi>arEo, no lo 
estoy justificando, ni por su salario, ni por otras razones para que deje de cumplir con sus responsabilidades 
adquiridas. ¿Qué pasa con 110 niño que tiene hambre, oómo va a elabornr su ¡qrrendizqje?, tiene que alimentársele. 
Ahora bien, ¿oómo puede 110 maestro dar una cla<;c en las condiciones descritas, o si tiene otros necesidades básicas 
en su hogar? o problemas e<on6micos qoe no deberian con esponder a su stJ!US social, si hubieru un 
reconocin:tien: para él que le proporcionara \Dl bienes1llr emocional Y económico. Pero, de cualquier _ 
desde mi porspectiva, todo Imhajo debe realizarse coofonne a las caracu:risticas del puesto a dcsempd!ar y la 
responsabilidad admitido ala que se comprometa una persona Por lo Imlto, no deberla estudiarse para educador o 
maestro, si no se lIIlalizan los pros Y COIIlraS de la educación; osi como veotajos y desveotajos de su furu:ión, para 
evi1lIr que los daIIos recaigan sobre los niños; _ si esto último sucediera, posiblemente nos qoedarfamos sin 
maestros. 

Las criticas revisadas a los maestros. en relación a que conservan sus viejos métodos de ttab,go e 
insttumentos, ello se debe, a que osi lo aprendieron en su fonnaci6n profesional; Y esto es una falla que debe 
atribuirse a la pedagoglo. Adc:mt. a que no han recibido una capacitación para la sustitución por otras nW; ptácticas 
más ... ""' .... s o seocillas. También a qoe posiblem<me no oonoz.can otras técnicas Además el maestro debe 
apegane • los progmmas educalivos vigOllles, porque si 6ste se otreviem a modemizar o a cambiarlas por la 
elección de otras existentos, se verla en problemas coa las autoridades educativas 

PiBget, señIiIa que las mejores reformas fi ....... án; si no se dispone de maestros en calidad y número 
suficiam:, ya que la psicologla infantil, puede proporcionar los elementos y conocimientos sobre los mecanismos 
del desarrollo del niño. Pero estos hechos jamás Uegarén • la escuela, si los maestros no los han incorporado Y 
1rIIduoido ea realidades. 

Un problema de mw:hos maestros que COnocen el medio para lograr on cmnmo ea su área de trnb:Vo, no 
participan activarnente mgaoi7ándose y esperan de maaera humilde y pasiva a que otros hablen, se organioen y 
decidan lo que a eUos les oompeIe y delegaa 10 defeasa de sus inta"eses. AcIeo!á., los edacadores sólo pod!án 
realizar mejores plaateamientos en sus progmmas académioos. una """ que wmptcndaa y enticndaa cómo aprende 
el niflo, seg6n su edad, osi como la impommcin d. su función social. 

Cabe seftalar, que 110 maestro rudo, autoritmio, impersonal, que ridicu1Wt Y despnecia a los alumnos. 
ignora sus sentimientos, no es tao efectivo, como aquel que se mnesIm cordial, amigable, demóa1I!a, Y se interesa 
pc:ISOI1IIimmre por sos alomoos. Además, qoe 110 mnbiente de conIianm y participación estimula 10 responsabilidad 
e iniciativa del estudiante Y se fornenlll su activided en.l ¡qrrendizqje. La esaJeia efectiva promueve la autonornio. 
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la hDenad, la espontaneidad las dill:remes caractaisticas de los estudiantes; acepta las sugerencias. promueve la 
discusión, desecha e! dogmatismo, n:duoe las 1r:IISiones Y arnmazas; refuerza la interJención de los educandos. 

Por otro lado, al revisar Y conocer e! panorama por e! que atraviesa la educación desde hace varias 
décodes, a IrBvés del análisis Y la concepción de Freire, de Gmmsci, mtre otros, DOS penniten esmblecer nuestros 
propios juicios; y advertir de que las cosos no han cambiado. Al contmrio parecen haber _.oo. Al mtnOS en 
lo que se refiere a México, porque no responde alas exigencias, nccesidedes Y aecimieoro sociales e individuales 
que ~ progresar a nuestro paIs. ya que e! nivel de vida del mexicano JlOI"C" lI8J"lMI"C Y da mucho que desear 
como progreso de W1 país subdesarrollado. Por bmIo e! sistema eda<:alivo no Clllllple con los fines de la eda<ación 
de formar individuos capaci!rulos para la invención Y logre producir esos cambios que la nación requiere. Sino sólo 
aborta hombres confomristas, sin tm esplritu crítico; que cuando IDeIIOS les hiciera reflexionar sobre su roaIidad; es 
decir. humanizándolos. concientizándolos y comprometiéndolos. como parte Üdegi80tC de un pueblo que es 
oprimido por un gobierno corrupIO, autoritario Y abusivo, que se ba OllIIItenido por las caracterlsticas de la 
eda<ación que se imparte; y gracias a nuesIrB _ de participación social e ignonmcia. Va que simpl_ si 
entendi .... (e! gobierno) que en la eda<ación parti<:uIar que pagan algunos padres de fumilia para sus hijos, es 1Dl 

ahOlTO del gobierno en esIa área Porque ¿qué baria sin la ayuda de las escuelas partieulmes y tuviom que dar 
eda<ación a IOdos? Dichos ahotros deberían se< = destinados para mejorar la eda<ación, dada la unpoillWCia 
que tiene para e! progreso de una nación, e! 1m« tm pueblo edoeade. Además, dichos pagos de los padres de 
fiunilia deberían ser dedw:tbles de impuestos, Y como inoentivos fiscales para e! pueblo, que mucha _le hacen. 
Pmque los inoentivos que tiene es el cooocimieoro del destino del pago de sus impuestos, cuyo fin sólo ba sido el 
amasar gnmdes fortunas de fimcionarios públicos (como las de los Salinas de Oortari, entre otros) que han ido a 
parar a Bancos lntemDcionales como los de Suiza Y Esrados Unidos; sobre todo porque es a costa de 1Dl pueblo 
empobrecido severnmente cada sexenio. 

La aportación de Freire Y Grmnsci ala educación, nos pemIi1e visualizar, que el fin de la edoeación, no 
sólo debe ser el desarrollo individual del estudiante, sino también e! conocimiento del individoo, como .... que 
fonna parte de tmB sociedad Y la adopción de una aditud crítica baein la org¡mización de su eetomo social, y no 
sólo como W1 ser ra:q>1Or de infonnación. Su propuesta, es que mediante la educación e! individuo time más 
elemmtos para comprender su mtmdo social Y e! niflo como integrante, poder propouc:r a futuro mejores formas de 
organiZlIci6n. 

Por otro lado, los sistemas Freiru:t, Montessori Y Piaget, contemplan todos los aspectos que son 
importantes para e! desarrollo integral del nifIo Y de su vida, oomo serian: e! mnor, el equibbrio, e! m;peto, e! 
trab'!io en silencio, el ~e por descubrimien1o. Tmnbiéu e! peneIrBr en las aulas Y lrBnsfonnar su clima para 
llenarlo de vida. También sus principios fimdados en las leyes de la vida, que son comunes a todos los organismos. 
Tanto Freinet, oomo Piaget, hacen refc=cia • la impoIlatlQa de la etapa procseolar para pennitirle al niflo, 
enC8lJS3f sus habilidades y su capacidad para fonnar parte en e! prooeso ~. Pero IOdos 
enmarcan 1Dl prooeso continuo, que lo considenm 1Dl ser aettvo y que e! medio debe se< agradable e inkraetivo con 
él; y que e! papetdoGente debe .... de gula en la tarea educaIiva, para que la eda<ación sea un prooeso enriqueoedor 
Y fuciIitador del desarrollo pcnonaI y social. Freinet, no babló de etapas del desarrollo del niflo, mientras que 
Piagetsi. 

El sistema Freinct, es un sistema activo, cuyos principios filosóficos y pedagógicos son: la vinculación 
escuela-vida, el tanteo experimen .... la educación para e!tralJIYo, la fonnación clvica Y moral de los educandos, 
vincular al educando con su medio social que le 8lai!m • él Y a su entorno, mtro otros. El utilizar e! texto \ibre lo 
convierte en una página de la vida del niflo, puede leDer vc:majas múltiples, entre las cuales, _ oportunamente 
problemas en los que se n=site la ayuda del adulto. Su pedagogfa, n:iter:a que es _o un medio eda<:alivo 
rico en las relaciooes afectivas y en la participación activa del niflo, en 1Dl clima de seguridad, de oonfinnza y 
libertad, que no sólo le proporcione un cooocimieoro intelectual, sino e! desarrollo annónico de su pmonaIidad, 
para que lOrOe consciencia del mundo que le todea y más adelante se servirá de él; sabrá lo que es e! tralJIYo y 
...... derú • valorarlo, ala vez, que ampliarÍl su vocabulario y mejoranl su I~e, y adquirinl seguridad en él y 
con los d<más. La labor del maestro, es de guia, para que lOrOe en CUQlIa sus intereses del niflo. 
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m MonI<SsOri sus principios de libertad Y de las fucrnlS profundas Y secretas de la vida del niilo, 
analizando SU alma, tiene múltiples ventajas en beneficio del aprendizaje. así como sus materiales y mobiliario 
adaptado 8 su edad; osi como, !Oda su concepción filosófica; que propon:ionó .... contribución muy importmtte 
para la mscilanza A pesar de que Fmnet. lo considera lDl método inmovilizado en sus normas supuestamente 
cimlíficas Y que sigue sieodo de 1930. Pero a la vez, debe _ como desvClllllia. porque no está al a1cance 
de !Oda la población por su alto costo. Ad<más, este siskma no es aplicable 8 todo tipo de población, dadas sus 
CIIllICItristicas que debe ser onmpaIIble y existir congruencia entre el bogar Y la escuela. Un niilo de una f8milia en 
conflicto, cómo podría c:ncqjar en no ambiente de amor y 8IIIlonla. Un niilo que proviene de f8milia indisciplinada, 
tam¡lOco seria conveniente. Porque son CIIllICItristicas importantes que cntrarian CIl conllicto onn la vida del niilo y 
su' familia 

Fl siskma Piaget, _ ser atrnctivo en cunnto 8 que !cspeIB los inta'eSes y las etapas del niilo. 
Prnporciona elementos en tomo al desarrollo del nii\.o y considera que el niilo va construyendo el conocimimto en 
él, debido 8 los procesos de asimilación y aoomodación, con los cua1es va fOJIDaDdo esquemas de onnocimieotos 
que dan origen • actividades más compl«ias, con las que el niilo opere e incorpora 8 su roalidad; donde el niilo 
apronde a intmduar onn su medio ambiente. La labor del maestro, no es en impartir , r<petir y exponer su clase, 
sino _ actividades que propicien el apr<:IIdizlye, mndianle la interacción del niilo con los objetos del 
conocimimto. Que le permitan inIemctoar onn el objeto, descompooiéodolo cncontnmdo no desequilibrio, para 
bns;ar el cquilibrio que le proporcionen el a¡m:o<li7Jlie. Por lo que cuando el niilo se _tra en el periodo 
pn:opemcional, es decir, la CIlIpa preescolar, es cwmdo ba obtenido varios logros en su mo1ricidad, en sus 
rdaciones socioafactivas y en el uso de su IClJ8Wlie oorno medio de oomnnicación onn los demás. Ad<más, Piaget 
menciona que es necesario que el niilo se involuae en las actividades ootidianas, para que pnetla formar parte del 
proceso de aprendizaje y construir su propio conocimient<>, IOIlI8IIdo en cuenta que el a¡>ICIIdiz¡ge se genera coando 
se da la interacci60 entre el sujeto y los objetos del conocimimto. 

Los cspc<:ialisms que dirigen _ sistemas se ptqJOI1ID para jcmquizar las etapas preescolares, y ven a 
cada almnno de manera personalizada desde 1m punto de vista cspe:cia1. actuado con profesionalismo, conforme a 
las reglas de su cspccialidad; sin sepamr la escuela de la vida 

mtn: los sistemas educativos activos descritas, estoy de acuerdo en que por su contmido podrían ser 
exoelc:ntes, si tienen de base el amor, la 1ibertad e int ...... del niilo y prepararlo para lUl lr8b:!jo prodoctivo que le 
guste y nene de satisfaa:ioncs Pero estoy de acuerdo con Makarenko en que tlImbién deben estar dirigidos a los 
inta'eSes sociales, Y a¡¡regaria los nacionales, para no crear sólo individans egoístas que vean únicamente su propio 
bicneslar en peojuicio de su prójimo, y basm de !Oda non nación, con actitudes de somctimimto al exterior oon nna 
pérdida de la dignidad Y consciencia de la rca1idad de manera objetiva. 

m los sistemas militarimdos, los niilos que provienen de f8milias que utilizan métodos de disciplina 
_ dcmoaó!ica,se sugiere no asistir 8 cUas, porque no son congruentes oon el tipo de disciplinas tan rigidas que 

manejan. para evitar que enlren en conllicto onn las utilizadas por SUS padres. 

Por otro Iade, en el siskma mililarizado, se utiliza onn los alumnos, la fmse 'Por la g10rin de México", lo 
cual seria benéfico para el pafs, si se aplicam realmente para fomentar los valores nacionales; pero se tcoddc que ser 
muy cuidadoso en este aspecto, ya que podria estarse d:mdo onn fines de manipoIación. La labor Y fimción de las 
Fumas Armadas en México, ba sido muy cuestionada, desde varios aspectos, cotn: los que destacan, que algunos 
militares tienen n""os onn el narootráfioo; otro, el caso de la intervención del c;jército en el problema estudiantil del 
68, osi oomo en el problema de Cbiapas, entre otros. Donde puede estar existiendo nna confusión cotn: los valores 
nacionales, la lca1tnd al pocblo, su sobcrmúa y otra muy difermte con el de servir al Presidente, sin n:fkxión 
a1guna. 

La manifestación militar del 18 de diciembre de 1998, demuestra qoc el sistema edocativo militar, no 
cumple oon sus objetivos, cú cwmtD • valores nacionales de lca1tnd al pocblo, la solidmidad en el apanno militar. 
Debido 8 que los lideres y otros, que encabezaron dicha manifestación, no oontarun 0DI1 el apoyo de sus 
onnipllfitros. Fueron juzgados y reprimidos por el Foero de Guerra, sin qoe dichos lideres encontranm la 
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solidaridad que WlOeSitaban. &las repercusiones, sei!alan la seguridad que tiene el apanIIO gubemamentd, de que la 
lealtad ddJe ser hacia el Presidcrue de la República; Y ddJe tener sus bases o raíces en el tipo de sistema educativo 
que utili.um, controlando, manipulando y confundieodo los valores nacionales. Pero lo único qtIC se demostró fue 
que no se ddJe pr.-.r ante las injusticias gubemameo1a1es, ni manifestar sus inconfonnidades para la defensa de 
sus derecllos; debido a que deben estar sometidos ala vol_ p¡esidencia1, antes que servir al pueblo. Este acto de 
valor fue """*"""" por Ilacilio Gómez Y es excepcional, ya que no se babia visto UD hecbo de .... natura1_ 
por mili ....... Bacilio contestó y expn:só al p¡esidoote Zedillo: que con esa manifeslllción no deshonraron al «iército 
mexicano. Que su unifonne militar y las insignias no soo ouis que UD símbolo. Que el individuo dignifica el 
uniforme con sus aditudes, no a la inv ..... Que no se ddJe coufimdir disciplina con servilismo, la cobatdIa y la 
arbitrariedad propia de UD gobierno autoritario. La lealtad a las FuernIS Armadas, no significa una 
incondicionalidad a favor de intereses politicos Y eoonómioos oscuros, ~ por quien _ el pocIeI", desde 
el Presideme de la República, hasta el Secmmio de la Detmsa Nacional Además, que la lealtad Y rospeIO de las 
Fuuzas Armadas es, en prima"a m-aa al pueblo mexicano que pagó sus estudios, carrera y presIlIciones, no al 
Presidente. 

Con ",lación a la eseuela J'=SCOlar Y primaria de raíigiosas, considem que puede _ algunas ven!lúas; 
aunque scrlan ouis desventajas como lo _ Pa1acios, ya que la <SaJela no ddJe ser fuente de ninguna inelinación 
religiosa que oonIIeve a una deformación de la rcaJidad Y le formen ~cios en su formación. Si a un aduho sele 
puede manipular en el aspedO religioso y producir cambios en sus inelinaciones en este sentido, en los nidos <XJJl 

ouis razón. Por otro lado, es la familia la que ddJe ser responsable de inculcar las ideas religiosas que considere 
pertinentes- La <SaJela ddJe ser l!iena a todo tipo de dogmatigm para conseguir su éxito y bienestar psionsocial y 
evitar conflictos entre el nido y su familia Razón que debe dánie\e reconocimiento a Juárez, por las refonnas a la 
Constitución Politica de 1857 por haber promu\gBdo los cambios en la edncaci6n, separándola de la iglesia 
Establecieodo que la edncación debe ser laica. 

La educación espocial. es UD conjuoto de disciplinas, que mediante la aplicación ooordinada de métodos, 
org¡mi:t.a..-ión, cso-aregias y nomenc\a!uras apropiadas, propicia el deseovolvintieoto integraí y annúnico de la 
persona1idnd, mediante el desmrollo de capacidades, formación de bábitos, destrezas, habilidades Y conocimienros 
para lognlr el óptimo rendimiento de las potencialidades individuaJes, por limitadas que éstas sean, facilitando la 
dinámica edaptación a la vida sociaJ para nidos y ado1csocotes, deficientes mentales, ciegos con problemas de 
audici6n, voz y lengul!ie, lisiados del sistema múscu10 esquelético, inadaptados sociaJes, menores infractores, con 
problemas de aprendiz'!ie. Pero, tmnbión pueden requerir de atención nidos superdotados. 

Cuando el personal de la escuela, n:mite a UD nido con problemas de aprendizIIie, es mar ;1111'01 talde 

ubicar las causas. Ya que pueden ser desde uoa deficiente salod por desnutrición o por falta de alimentación. 
Porque UDO de los problemas por los que el nido DO aprende, es porque no está bien aJimontado; ya que teniendo 
hambre logrará UD aprcndizI!ie ndecuado. Uno de los problemas ouis grave por los que atraviesan nuestro pais. es 
en su economla y politica, en consecuencia, la econornia familiar está afeetada; lo que repercute en su nlimentación 
y salud; que podria ser uoo de sus medios y recursos oon que se contarn para mejorar la edncaci6n, ayudándolo en 
su nutrición. 

Ya vimos existen periodos criticos o sensibles en la vida del individuo. Si el nitlo no recibe a tiempo la 
proteinn suficiente en la edad indicada Después se le da, puede rco;uperarse y normalizar su desarrollo; pero no 
puede alcanzar el desarroUo nonnal de su cerebro. Por ello, muchos niños mexicano~ su desarroDo mental se 
encuentra por debI!io de lo normaJ. Ahom, con relación al estado de salud Y edncación de la madre que 1< 
proporciona ese nlimento, ¿cómo se encuentra? .. ; mal aJimontada dumnte la geslllción del niño, ntismo que lo 
afecta determinaotemente. Asimismo. durante la lactancia. que aun con los adelantos científicos y tccoológioos se le 
sigue reconociendo como l. m«jor leche que obtiene el nido, euaudo es lIIII8DllIIItad por la madre; pero debe estar 
bien alimentada ¿~ se puede hacer con una mame que no es consciente del daño que puede ocasionarle todo 
esto a su hijo?; porque ignora y desconoce. los elementos básicos de educación y nutrición. etc., debido a que su 
nivel de edncación tmnbién es deficiente. 
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Los probl<mas en el sistema educativo mexicano, como en otros países, son múltiples y obedecen • 
di ...... causas; pero ¿romo podrúm resolv..,.,? Primero, debe plantearse. cuál de ellos DOS referimos, ya que 
existen infinidad. Pero localizando uno de los más scr-Jes podria escogerse y ..-de resolver.;e, cuando se esté 
CIl posibilidad de _o, 
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CAPiTULO SEIS 

VARIABLES DE CONDUCTA DEL NIÑo, QUE DEBEN CONSIDERARSE 
PARA SU PRIMER INGRESO ESCOLAR. 

Los temas que in1egrao. esta tesina han sido noccsarios paro fundamentar mi propuesta de "Conf¡deraciones sobre 
la elección de sistemas educativos y su influencia en la adaptación del nilta en su primer ingreso escolar. y que 
pueden dem'ar en alteraciones de aprendizaje" Entonces, se deben tener claros los principios y filosofW de cada 
\1110 de los sistemas educalivos existentes m el país Y a las caracterlsücas o variables de conducta del niflo se para 
reflexionar en la elección más adecuada para su. primer ingreso escolar. Dado que necesita la capacidad de cambio 
que implica la adaptación para ajustarse al sistema educalivo; integrado por \DI pcrsonal doccote, con \DI método o 
técnica de euseñllIl2ll, \DI8 6105Ofi .. para producir las tmnsfOlltUlciones cualitativas Y cuantitativns que se reclaman y 
se esperan de las instituciones educativas. En consccumcia, hay que establecer lUla diferencia entre lo que es 
educación, sus fines y objetivos, y lo que es aprmdizaje y SIIS altemciones m la ensdIJmza. 

El niflo, por medio de la educación que recibe '" el hogor, va desamaUando \DI8 serie de variables de 
conducta o caracterIsücas de penooalidad derivodas de los patroneS de crianza de los padres, es decir, en la familia, 
como su primer agente socializador. Variables que le ideotificarán en su vida de manera individual, y ~ su 
análisis y combinación con los principios educalivos y filosóficos de los sistemas educaIivos que se propoueo CIl 
esta tesina, servirán para .... mejor adapmción en su primes inglesa escolar. 

Antes de proponer las variables de conducta significativas. considemr en los niflos, para elegir el sistmIa 
educalivo adecuado que sea compalible y con¡¡rueote con el tipo de disciplina Y patroneS de crianza, que cmple:m 
los padres con sus hijo~ resWln necesario integmr algunos elementus de aaáIisis que ya fueron revisados en los 
capítulos antfriores de este ~o. lo que a continuación se hace. 

6.1. IlIIegmCión de Aspectos Te6ricos a considertu. 

AguiJar y Blok (1977), ba definido que la escuela está considemde como \DI sistema, es decir, un conjunto de 
elementos inlelrelacionados para alcanzar determinados objclivos. Ea la euseñanza-aprendizaje, el sistema más 
simple, es la escuela más elemcntal, en la que basIn cuantitativa Y cualitntiV8Ill1:lll<: con \DI maestro Y coa un 
almuna. 

Para AusubeI (1978), educación es como \DI8 insáucción guiada ed~, que implica que 
profesionales competentes, académica y pedagógicamente se eocmguen de la selección, orgauizBción, 
iIlter¡mación y ordenación inteligente de los materiales de lIpICIIdizIYe y de las e>q>eriencias; pero no menciona 
ningún proceso de ensayo y eJTOT aplicado a la enseftanza.. 1..0 que es importante. es que en la escuela se propicie a 
"pensa,", más no sólo en ser \DI rec:q>tor de información. Él coosidera que el aprmdizaje debe ser significativo. 
Kelly (1982), considera se deriva dellalin "educare", que significa "criar", nutrir, proteger, eruei!at"; asimismo, 
puede deriVlllllC de "odocme", que es "_ o "bacer salir". Pero, "Educación oomo prooeso de adapmción", 
como "merlio de desamaDar la eficiencia social", como "reelaboración progresiva del modio ambiente", como 
"fonnaclón de hábitos", como "modo de vida", como "proceso de cambio", como "proceso del desamaDo de la 
pcrsonalidad", como "modificaci60 de las IORdeocias psicológicas", como "reorgaoización y disttibución de los 
módulos de actividad", y en slpos ~ como "combinación de los conceptos anteriores"; son significados 
cuyos conteoidos ti",... algón elemento reconocido como importante en el prooeso pedagógioo, a la vez que = del _ completo que debe distinguir la definición de este proceso. Sin embargo, cada una es incapaz 
de proporcionar la oorrecta comprensión de la natwaleza intrinseca del hombre, de su propósito y su destino. 
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Ahora bien, los fines de la oducación para NeJVi (1985), son metas amplias, gcnernles, alas que se aspira 
en función de ideales y valores que reflejan el pensamiento de WI pa!s Y de WIB época determinada. El foonar el 
hombte o ciudadano de América, para desarrollar WIB conscieocia momI, cívica, patriótica, educar para la libertad, 
para la demoaacia, para la vida comunilBria, cte., sao logros mediatos, de carácter absIraao, que a modo de pautas 
flexibles coovieoon a todos los niveles y espocialidades de la oducación. Los fines constituyen WIB meta 
pennaoeoIe cuya problemática lraSciende el marco de lo didáctico propiamente dicho. Suárez (1992), los define 
como los que proporcionan infonnaci6n, inculcan conocimientos, nonnas y valores, e1_ será de transmisión 
y el papel del edncador será el "maestro". Una cosa es educar para el maotenimiento del "staIuS qoo" Y olra para 
cmiIDiado. 

Pero como dioe PiBgct (1973), no basta fijar los fines de la oducación para poderlos alC8D1Jlr, se debe 
examinar el problema de los medios para lograrlos, que dependeo más de la psicologla, que de la sociologfa y que 
al mismo tiempo, eondiciona la elecx:ión de los fines Para Duddu:im (citado en PiBget 1977, p.27), el hombre a 
educar es un producto de la sociedad no de la naturaleza; y se necesita _ cicr1aS condiciooes para fuciIitar la 
elecx:ión de los fines sociales 

Los objetivos que existen en la enseflmw1, son de can\cter general y particular; son metas conaetas y clarns 
que puedeo apreciarse a ~ dellIllb;go dellIlaeslro y del alumno. Constituyen los logros mediato~ inmediatos, 
cotidianos y parciales que permiten la verificación del aprendizaje. Sin ernbmgo, no siempre se coosigoen; por lo 
que la propoesta de esta tesina, es que los padres de finnilia reflexioocn ao/es de elegir el sistema educativo del 
prim<:r ingreso escobo de sos hijo~ sobre los _ o técnicas de msdlanro y principios filosóficos de éstoS; 
para que sean compatibles y COlJ8lUCD!es coa las camcterlsticas o variables de coodneta de los niJlos; derivadas de 
las prálicas de disciplina, Y parrones de crianm que otiIizan en el hogar, para su mejOi" adaptDción para que de esta 
manera, evitar ooofIicto~ tanto en el niJlo, sus padres y la escuela; as! como alteraciones de aprendizaje. 

Ahora, adaptación para Moos (1976; citado en Newman 1991, p.S3), es la capacidad de los niJlos para 
cambiar como a la que tienen los grupos sociales de que forman parte. PiBgct el al (1977), la entiende por su 
carácter aoatómico o fisiológico que ajosta el organismo alas condiciones del medio en el que vive, o se ajosta alas 
parteS del o¡ganismo unas a otras; y como el proceso que conduoe a estos resultados. Azcoaga (1982), la propoue 
como UD cooeepro cientfJico que pn:suponc una participación aebva y at:adom del organismo ante los cambios del 
ambiente. En consecuencia. las adaptaciones. son atributos de los seres vivos, son mecanismos internos y externos. 
Los primeros producen un elemento necesario para los segundos a nivel intracelobn. 

Piaget (1977), sostime qu,1a adaptación oogn/ti .. propio de la Inte/JgeJrcla, encuentra sus ralees en 
ciertos aspectos SU e:xpl/cQc/ón mla m!aptadón bioIóg/aJ. 

Entonces, la adaptación a la escuda, se podrla definir como \DI lIiuste del allDllllO al medio escobo como 
son: los ~ compafleros, técnicas educativas, en uña convivencia social -annoniosa, ccnsttuciÍva, de -un 
desarrollo intcgrnI; donde se espera que el niJlo ........,. un medio educativo compatible con sus variables de 
coodneta 

Piaget (1973), oonsidera que el hecho de que \DI a11D1mO sea bueno o malo en la escuela, no depende a 
veces, sino de su capacidad de adaptación, al tipo de enseI!anza que esa escuela impaI1a. Algunos chicos que son 
considerados "malos allDlmos" en detmninadas asignaturas, podria haberlas asimi1ado Y superado, si los hubiesen 
llevado por otros caminos. 

Nieto (1987), considera que la escue1a es \DI Iiictor importante en la fonnación del niJlo, ya que puede 
provocar inhibiciones que actóen de manera desfavorable, que inl10ye en el desmroUo social, debido a la acción 
que ejercen sobre él. su maestra, sus compafteros de clase, las autoridades y los métodos de enscftanza 
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Pata Suárez (1992) motivar para el apreruIizaje. es mover al esIu1fumte a aprender, creando las condiciones 
necesarias para su logro, quitllndo las barreras que se oponen a ello. El secreto de toda motivación, consiste en 
baoer que el estudio sea agn¡dable y fuente de satisfilcciones para quien lo realiza. Para alC8llZN la integnIción 
mental de los estímulos recibidos interviene la percepción, mediante fimcionmnientos neurales complejos, entre los 
que destaca la función simbólica, la memoria y la capacidad intelectual. 

AhOl1l bien, con relación a la fonnación de camcterfsticas de personalidad o variables de condw:Ia ea el 
niño, se analizó que son dcknninantes los patronts de aianm Y disciplina que recibieron, del tipo de padres que 
tuvieron, de cómo los amaron, o los teebazaron, los cuidaron y _ los orientaron, les fommlllroD o les 
a1m1l1roD la agresión, etc. Ya que las neoesidades afectivas y emocionales del niño, son de amor, de aceptación, 
comprensión, proI«ción (romo S<rian de alim",,'ción, higiene. entre otras). estimación, debido a que las 
consecuencias por recl!azo o desamor de la madre repen:urm de manera decisiva en el desarrollo fisioo psicomotor, 
inteleaual y espiritual del niño. También, el tiempo que les dedican a sus hijos, es un fuctor importante, que está 
supeditado, llIIIto al _ que les manifiestan los padres, CXIIllO a las dcmaodas de la sociedad Y exigencias de sus 
actividades profesionales y productivas. 

Para Nieto (19&7). la relación fumiliar oon un clima aoogedor, af_ Y comprensivo, oonttibuye a 
reforzar la autoestima del niño en sus capacidades y lo impulsa a veoocr sus propias deficiencias. As! CXIIllO, las 
actitudes negativas de los padres que integran una flunilia desorganizada son: el autorittnismo exagemdo, 
sobreproteoción, indif .... cia o frialdad en el trato a los hijos, las oontradicciones ea los lineamientos educativos 
que les imponm, los pajudican y desorientan en su escala de valores. 

Los estudios de Baldwin (1949; citado en Mussen, Ccmger, Kagan 1979, p. 416), sobre el desarrollo 
inlilntilrealiDdos en ellostituto de Investigaciones Fels, prcseamn un examen sistemátioo, clasiñcado oonforme a 
escalas cuidadosamente definidas de las relaciones y sus efeaos entre el ambiente bopreIIo, dcmoaático y 
controlado, donde se obse!vó el ambiente liImiliar; las interacciones padres-lHjos. Se midió algún aspecto o ár.a 
oomún de la condw:Ia de lo. padres, que consistió eo Afecto-hostilidad y Control-autouomla, cuyos resultados 
fueroo; que de padres afectuosos y pennisivos, el niño solla ser activo, independiente, cordial Y capaz de val .... 
sociaImeote, pero, también podia ser un pooo agresivo, mandón y desobedi_. El niño de padres afectuosos
restrictivos solía ser más dependiente. menos creativo, más confomústa. menos dominante y competitivo; pero más 
cortés y correcto. Los padres hostiles teruUan a mnlOSCBbar el.guste del niño y a provocar WI8 contra hostilidad, 
que se podia manif ...... interior o exteriorm_. Mientras que la n:sIrictividad combinada oon la hostilidad tendia a 
elevar al máximo la autoagresión, el mraimiento social Y los siotomas de ooollicto intnun en el niño. La 
permisividad, CXIIllbioada oon la hostilidad parecian elevar al máximo la oooducta agresiva, mal controlada, que es 
frecuente observar en nülos delincuentes. Así como, la ansiedad intensa en los oi:ftos pequeños, provenia a menudo 
de los intentos que baoen los padres por imponer normas de ooaducta que son demasiado eslrictas para el niño. Las 
aosiedades de los niños _ especialmmte dai!inas en aquellas situaciones que se consideren evaluativas y se 
requieran acciones independientes. 

En el padre AfectuOS()orestrictivo. Si las restricciones no son extrema.s. tienden los nidos a ser más 
depeadientes, menos oordiaIes, menos ereativo~ más hostiles en sus fantasias y muy persistentes. 

La disciplina Control-autonomia, es doodc hay mocha restrictividad, y se baoen cumplir las nonnas en 
materia de juego sexnaI, oooducta recatada, modales en la mesa, limpiC78, orden, cuidado de los muebles, de la 
casa, del ruido, de la ohedinlcia, de la agresión a hermanos, de la agresión a compafi .... y de la agresión • los 
padres. Estas oonductas patemas puedeo llev= • cabo de manera un lanto ttauquiIas y con despego, o de manera 
ex.citada. ex.cesivmnente cargadas de emoción. 

Fl padre Hostil-restrictivo, si es a la vez hostil y restrictivo, tiende a fomentar en el nido una contra 
hostilidad, sin pennitirle expresarla en oooducta La oombinaciún de una b'lia permisividad y Wl elevado castigo, 
oonduce al auto<:astigo, y tendencias suicidas Y a la propensión • los accidentes, osi oomo a la timidez Y al 
retraimiento social, ala dificultod para relacionarse 000 los oompaiIeros y a la falra de confianza o de motivación 
para adopIar papeles propios de adultos. La oombinación de n:sIrictividad y hostilidad dao origen • lDl gran 



193 

..... timiento, que en parte es dirigido contra el yo del sujeto, o generalmente se experimenta en nna agitación y no 
con1IictD inreriorizado; tiende a elevar al máximo la ag¡esión dirigida contra si mismo; el retraimiento social y los 
síntomas de conflicto interno. 

Efectos de la disciplina ioronsi_, la socialización del niño requiere de la imposición de contro~ ya que 
sin controles, las __ aptitudes Y conductas necesarias para nna existencia interdependi_ satisfactoria en 
nna sociedad compleja no podrfan aprenderse. El control y disciplina excesiva, amenalBD el desarrollo de la 
autonomía de la confianza en si mismo Y de la utilización de los propios n:cursos del niño, cnalidades necesarias 
para el buen funcionamimto al la sociedad. Pare<cn indicar que el equilibrio más eficaz mire la conducta 
coop<ntIva, responsable y disciplinada, por nna parte, y la confianza en si mismo, la aotoDomfa, la dependencia 
n:specto a si mismo Y la bbertad emocional, por otra; se producen cuando la disciplina es flexible, pero fume Y 
co_te. La disciplina es benéfica cuando se aplica sólo en interés exclnslvo del niño, por bien de su desarrollo, 
en """ de ser expresión de la bosIilidad de los padres o de so necesidad de controlar o dominarlo. 

La disciplina inconsi_te o errática puede ser tan peIjndi~ como la disciplina excesiva o la fillta de 
disciplina, ya sea que provenga de la bosIilidad de los padres, de su indiferencia (como en el caso del padre que 
impone disciplina • su conveni<ncia, como el que prohibe que le repliquen, o el que exige que no bagan ruido o 
qne se quiten de en medio cuando ando él por la casa), de su incertidumbre, fillta de confianza, o cambios de 
humor. La mco.-cia en la disciplina impartida por los padres tiende a contribuir al des$ste. al conflicto o ala 
agrosión en el niño. 

Asimismo, al los hogares demoaáticos, pero ICIarivamente inactivo~ se C3IlICterizan por no mayor 
desapego, menos intercambios ved>ales y menos lidentto en la relación padres-bij~ las coosecuencias de la 
atmósfera democrática fueron menos notables 

Mientras en los hogares en los qne se «iercia mucho contro~ presentaron no cuadro de pmonaIidad 
opuesto; exhibieron poco espIritu de pelca, negoIivismo, desobedi<ncia, agrosión, jnego, tenacidad o intrepidez. 
Los hogares caracterizados por no control antoritorio (control elevado) jnnto con poca dernoaBcia produjeron niños 
tranqniI~ de buena oonductI, enemigos de la _cia Y carentes de agrosividad social. Al parecer, en estn, 
hogares el confonnismo, asociado • nna curiosidad, nna originalidad y nna fantasía r<Stringida. se obtuvo a 
expensas de la libCl1ad de expresión 

En consecuencia, deben considerme para su primer ingreso escolar, las caracteristicas o variables de 
conducta del niño, es decir, sólo son diV<lSOS rasgos de los que está conformanda su conducta; y son las siguientes: 
activo-pasivo, agresivo, amoroso. con apego, despego conformista o inconforme, curioso, extravertido e 
introvertido, independiente, dependiente, con ~o, con originalidad, seguro e inseguro, temeroso, con 
tnmqniIidad e inquieto, Éstas se definen a oontimlllcjón: 

Aclil'O - pasivo.- Esta polaridad, es cuando se gobietna su vida mental Y más 00IllIÍItlJImte se aplica • 
finalidades opnestas de los impulsos o pnlsiones instinti_ Su actividad es evidente, cuando la persona hosca 
~etos para satisfiI<:er sus nenesidades También, niño activo significa que posee la viItud de obrar con prontitud y 
dilis--, de manera eficaz o acelerada Mi-.. que la pasividad se manifiesta cuando la persona desea que 
alguien le san.fa¡¡a sus necesidades instintivas, de modo que es simpl=- n=ptora de la sati.sfaeciÓD. El niño 
pasa de la pasividad ala actividad confOIDlC aprende a qCCUlm por si mismo las funciones que lII11eS n:aIizaba por 
éllos adobos (Wolman, 1984). 

Agresivo.- Es aquel con tendencia. maoifesllll: hostilidad qeeutando actos de agrosi6n; así como a vencer 
la oposición en contra de la afirmación del yo, pugnando por los intereses propios. También. baa:r quien deruine 
en nna situación social (Wolman, 1984). 

Amoroso.- Es aquel que siente amor y lo numifiesta; es apacible y suave (Garda, 1976). 

Con apego.- Prescota afición o inclinación muy partieular de dependencia (De Toro y Gisbert, 1970). 
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Con desapego.- Es aquél que tiene una necesidad neurótica de ser autosuficiente e independiente. Cnn 
respecto a 0InIs personas, el individuo carece de ambos sentintientos y de participación social (Wolman, 1984). 

ConfonnislD.- Esláde acuerdo con 10 eoIlIblecido; con confonnidad de autómata. Su posIUIll que adopta es 
de una perrona que para resolver sus _ a la libertad Y el aislamiento, lo luIce mediunte el a<:8I1ItDiento de las 
prescripciones de la sociedad (W01man 1984). 

lnconfonne.- Es el que no está conforme con nada 

Curioso.- Es aquel que tiene curiosidad. desen de saber Y averiguar alguna cosa. 

Introvenido.- Está considerado por Juog. para la libido dirigida internamente Y que se refleja en la 
tendencia a evitar las relaciones interpersonales y a estar absorto en ideas egocéntricas. Cuya pe=nalidad está 
dominada por la tendencia. la introversión (W01man 1984, p.150). 

MiCl1!rOS que ex_enido.- Es un _ otiIiZlIdo por Jun¡¡ para definir la caaali7ación sana de la libido 
hacia fuera (Wolman, 1984. p.l50). 

Independiente.- Está considerado como el que posee calidad o condición de independiente. Con libertad. 
autonomía, entereza, firmeza de carácter e independencia; exento de dependencia autónomo (Gmcta. 1976). 

Dependiente. - Es en que surge la relación entre dos fenómoDos, en la cual la ocwrencia o mantenimiento 
de uno de eUos es coodición necesaria por la ocum:ncia o mantenimiento del otro. Apoyo en 0InIs personas para la 
formación y mantenimiento de opiniones e ideas. Y cuyo bienestar es sostenido o apoyado hacia otra persona 
(Wolman, 1984). 

Ltderozgo.- Es el que usa la autoridad al iniciar, dirigir o controlar la conduela o las actitudes de 0_ 
persaoas, sean niJlos o adultos, lo cual se ~""" con su consentimi'>lto. Son cualidades de personalidad Y capacidad 
de jefe o lid..- qoe fuvorecen la guia y el control de otros individaos (De Toro y Gisbert 1970; Gmcta 1976; 
Wolman, 1984. 

Con originalidad.- Es el que posee on carácter otiginal, con cualidad de anisIa, que sus obras o aeciones 
las produce con espODllmeidad y novedad (De Toro y Gisbert, 1970). 

Seguro.~ Está considerado el que muestra oonfianza y seguridad en si mismo, que se manifiesta ttanquilo. 
con ideas de que 00 bay ningún peligro que temer, con certeza, con certidmnbre, firme7a. en ....... Seguro, que no 
corre peligro (De Toro y Gisbert, 1970). 

Inseguro.- Es aquel que manifiesta falta de confianm Y seguridad en si mismo. le falta certeza en lo que 
realiza. 

Temeroso.~ Es el que manifiesta miedo, aprensión; que se alarma e inquieta tacilmente; el que tiene miedo 
a una persona o cosa; y se presenta temeroso, cobarde: niJlo temcroso, aprmsivo, miedoso, receloso, timorato. 

Con tranquilidad.- Es el que se manifiesta sosiego, tnmquilo, calmado, con paz y quietud, reposo y 
seguridad. pacifico, sin agitación, impasible (De Toro y Gisbert, 1970). 

Inquieto.- Es el que 00 está tranquilo, con curiosidad inquieta y desasosegada (De Toro y Gisbert, 1970). 

Con esplrilU de mando. Es el que se presentarrumd6n. dernasindo, imperioso (De Toro y Gisbert, 1970). 
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Es importmtI: aclmr. que: cada una de las variables de oonducta definidas, pueden ser parte de toda la 
gama que: confonna el repertorio conductual dd oüIo, en diferentes proporciones. Algunos casos, como seria la 
curiosidad, puede ser considerada como una ~ propia de la inlimcia. el deseo de sabor Y averiguar """"-
1..0 que: es nocesano reflexionar. qué sistemas educativoa la inhiben, o la aprovechan pam que el niilo aprenda sobre 
el medio que: le rodea. 

Sin embargo. las c:aract<:risticas o variables de conducIBs menciooadas. sólo se sugi ..... se combiruln con 
los principios pedagógicos y filosófioos de loa sistemas educalivoa revisados, pam que sean compa!Ibles y 
congrueutes con los patrones de crianza Y disciplina de los padres. Pero, de ninguna manera se pmcndc p_ 
una regla. sino únicamente una reflexión, sobre su importancia de ser sometidos a oonsideraci.ón. 

El SisIana Tradicional, que es el que: se imparte '" todas las escuelas oficiales y en \DI8 gran mayorfa '" 
las pm1iculms. EsIO 1ipo de ",sdIan73 DO se aea oonIlicto con los patrones de aian73 de los padres. bosIi)

n:strictivo; afcctuo~ o afecto.bostilidad, pam los cuales se da:ivan oüIos con c:aract<:ristic o variables 
de coododa, de ser uds dcpcndi ...... mmoa cmdivos, uds conformistas, meoos cIominmre y oompetitivos, uds 
hostiles en SUS fimIasIas. Tambí6o, en aque\los que se impooen a sus hijos con actitudes neg¡divas, con UD 
lIIIIDri1mismo _erado. indifermoia o fiiaIdad en su 1l'IIID; asI como. en aquellos que: ~ comradicciones COl 

los lincamimtos _':os. Estos patrones de criaoza, puedm tener buena ada¡::aci6n eo este sisIeo1a, porque no 
_ '" conflicto. Sin embmgo, no se pretende decir. que sea el adecuado. pam UD dcsam>Do imognII dd oüIo. Ya 
que si el niiIo en su bogar recibe una disciplina rfgida Y _ en la escuela, ¿qué pasará 000 su outoesIima entre 
otro!l? 

Es cierto. que ~ padres pam los cuales DO hay otra opción de elección, uds que el sistana tradicional 
que se imparte '" las escuelas oficiales, porque no CUI:Il!ml con los n:aD1IOS económicos necesarios pam bUSC8f el 
uds adecuado '" sus hijos, aunque en éste se da:iven las a1tl:18ciones de aprendi73je. 

Freinet (19781 OOIIsicm que: la escuela tradicional ti"", éxito con oImnnos do1ados de una ~ente 
memoria, amantes dd ~o; esos niilos se sitúan sin dificullades • la cabe7a de la clase Y timen éxito con 
cualquier mbodo que se utilice; pero si se les ofrcci<:ra \Dl& peda¡¡ogia pam niilos superdotados, que 00 sólo se 
_ por el reodintimto intelectual, sioo por las adquisiciones humanas, artfsticas, no tendi ...... 
=Iusiwmeote • la prepamción pam los exáImDes, sioo a una especie de ci",cia para la vida, en relación 
pennanmte con so medio. Además, que esa obligación de proponer • cada niilo. sólo ese único fragmento 
00IJ8IlI<2I!e, conIaIido '" las mismas p!ginas, expuesto en la misma forma. sin tomar en cuenta que la comprensión 
de los niilos es 1AD diversa, como sus actitudes personales y su inteligmcia 

Para I..ohrot (1974). los oImonos que no fracasan y tienen éxito en la escuela Y logran trinnfar. se debe • 
que se sirven de aptitudes Y tend",cias adquiridas Ibera de la clase Y los defioe como oImnnos brillantes e 
inteligentes; DQ lo son porque, la msef'lanza los haya fabricado asi. sino porque han hallado en sus medios 
familiaros y cuIIumles, fuontes de enOquei:imimto pam la inteligencia Y personalidad. I..oego en la esenela, "pican" 
aquf y aDA lo jn1l:\eall,l. aunque uds bi", la escuela 1 .. pone fu:no Y ftustta su desarrollo. 

En relación con el Sistema Freinet, las variables de oonducta dd niilo. no se consideran que: pudieran 
pr-mn .. inconveniootes para so adaptación, debido • que en este sistana activo. sus fundarnmto. psicológicos, 
filosófioos y sccioIes son: la vinculación escuela vida, el tanteo experimental, la educación pam el ~o. la 
formación c1vica y tnoml de los edncandos; vincula al educando con S1I medio aocioI que le 8IlIIIe con su entorno. 
No se coidiapone con ninguno de los patrones de criama de los padres. 01 contrnrio. podrfa reoomeodane pam 
superar aquellas que le resullal negativas; pero no CODIlO medio terapéutico, sioo educativo que lo impuIsc • venoer 
sus propias deficiencias; COJIIribuyc • roforzar la autoestim. dd niilo. sus capacidades. Además, puede ser 
reoommdado pam oüIos superdotados, es decir. aquellos, con un coeficiente intelcotnal aniba del nonnoI en todas 
sus escalas de medición. Debido • que en este sistema, se llega • un desarrollo imognII del nido. donde cada uno 
lrabIga • so propio ritmo. Puede coidiibuir. superar los problemas que presen1AD en el aula de niilos nonnoIes dd 
sistana tradicional, por no estar supeditado 01 rimo de aprendi73je de otros, que en ocasiones dcscncadcnan 
conducIBs de c:onIlicto con los dcm!s y le impiden el óptimo aprovechamiento de sus potencialidades. Sin 
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embargo, debe aclarar.;e que dichas conductas "problema" pueden deberse a diversos factores, desde patrones de 
crianza de los padres, entre otros, basta de su capacidad de aprendizaje. 

En el Sistema Montessori sus fimd!!J1!mtng psioopedagógicos son: a) R<speto a la espontaneidad del niño, 
pennitiéIldoIe llevar a ténnino cualquie< !IlIIIIiftsIaci que talga un fin útil. b) R<speto al paIr6n de desarrollo 
individoal, distinto pam cada caso particular, es decir, de la personalidad infantil, basta un grado jamás alcanzado 
por otros méIodos. e) LibeI1ad pam que el niño pueda desarrollar la actividad que desee con el único lb:nite 
colectivo. d) Actividad del alumno, según sus propios inren:ses. e) Disposición adecuada del ambiente pan! 

fanal""", el autodesaJrollo. 

En el sistema Montessori. por sus principios y fundamentos pedagógicos Y filosóficos DO se adaptan los 
niños de padres que utilizan como disciplina bostil-restrictivo, afectuoso-reslrietivo, afccto-bostiIidad; cuyas 
variables de condocta de sus hijos son: más dqx:ndimtes, mmos creativos, más conformistas, menos dominante y 
oompctitivo~ Tmnpoco, los de aquellos que se imponen coo actitudes negativas hacia sus hi~ con un 
aoteritarismo exagerado, indilimlcia o frialdad en su trato; ni de aquellos en los que existeo contradicciooes en los 
lineamientos educativos; ni pan! los que utilizan la disciplina inconsistente o cmítica Esto se debe a que no pueden 
_ una buena adaptación, ya que cntrarian en coofIictD, por 00 ser compatibles ni congruentes con dichos 
principios Montessori de respeto al niño, en UD ambiente de amor en el que debe desarrollarse. 

Sin embargo, hay buena adaptación de los niños al_ Montessori. cunodo sus padres utilizan pa!I'<lmS 
de crianza Mectuoso-permisivo, COY" variables de condocta del hijo son: amoroso, conIiaI, cooperativo, activo, 
independiente, lider, extravertido, aunque suden .... lmDbién desobedientes, irrespetuosos, mandooes, mismas que 
cunodo pueden ¡n=ntar algún tipo de problema, pueda ser supcIlIdo, por el respeto que el niño .... be. 

El sistema Montessori, inicialmente fue aeado para niños con deficieneia mmrtal, tuvo tmrto éxito, que 
después fue aplicado a niños normales. Aunque se propondri:a JOOOIIl<IIdarIo para niños con déficits coodoctua1 .. 
Asi como, para \os superdotados, debido a que ea este sistana, cada uno tmbaja a su pmpio ritmo, lo cual le 
beneficia para superar el problema que presenm m el _ tradicioaal de niños nonrtales, doade se debe .- al 
ritmo de aprendizaje de los otros, \o que desee_a """,,,'ctas coafIiao coa los demás y le impiden el óptimo 
apmvecbamieato de sus poteacialidades. 

El Sistema Militarizado, es compatible CIl aquellos niños que provicoen de fianilias que utilizan pa!I'<lmS 
de crianza Control-autoaomia, bosIiI-resttietivo, o afectuoso-reslrictivo, afecto-bostil, porque ticoea características 
disciplinarias muy rígidas, con las que pueden _ buena adaptación. También en aquellos, que sus padres se 
imponen con ectitodes negativas hacia sus hijos, con UD aoteritarismo exagerado, indilimlcia o frialdad en su trato. 
Es incompatible, con los hijos de padres utilizan pa!I'<lmS de crianza Mectuoso-permisivo, demoa-álicos, cuyas 
variables de condocta del hijo son: amoroso, conIiaI, coope¡ati.o, activo, independiente, Uder, extravertido, aunque 
suden ser también desubedientes, im:spetuosos. También, es inconvcciente, porque en su mayorfa todavía en su 
mayoría la formación militmizJHla, es que generabneute, son escuelas para hombres; entonces no aprenden a 
socializar con la mujer, de manera nonnal. 

En relación alas escodas mixta, coosidera Palacios (I99S~ que es la que debe ser (mixta), ya que el niño 
se educa, tmbaja. Y juega en compaiIia do la niña; e insensIblemente apreade a respetarla, ayodarla Y ésta a su vez, 
tmnbién. Sin embargo, los que organizan su escuela por sexos, es decir,los edocados de manem separada, no sude 
ser así, aunque esto, tiende a desaparecer, ya que 011 las escuelas preescolares Y de educación básica, por lo gmeraI 
ya son mixtas. 

Abo .. bien, la adaptación a la escoda, en parte, estanI en función de una buena elección del _ 
educativo, para qoe no desencadene", alteraciones de aprendizaje, dentro del área edocativa, como búsqu<da de 
permaaencia Y éxito, 

Se entiende por alteraciones de aprendizaje, a las qae presenIB el edocaado cuando obtaculiza el logro de 
los objetivos de los progmmas edocativo~ Chiaradia y Tum..- (1978), p!anteml una difereocia, en que trastorno 
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puede indicar alt=ción. derrumbe, demolición y se refiere más bien, al estado emocional deldocenle cuando 00 se 
obtiene el resuJllIdo esperado. MiC111r8S que diliculll!des se n:fi"" a las del educador para cumplir con lUl proyecto 
del programa c:sIablecida, al que el educando debe I\iusfarse sin alternativas; en lUla intaacción <IocentMIIDllDO, en 
_ relación lIIIIoridad-obediciencia, dlUlde sólo los niños con al.. capacidad de adaptación resultan exitosos, 
miCIIIr8S que los de b:!ja rapacidad de adaptación son menos favorecidos, debido a que en su historia """"/mica 
presenta lUl bajo _ento. 

Las alt=ciones del aprc:ndi7aje, Musseo, Ccnga y Ksg¡m (19791 considerao que la clase de padres que el 
niño laJ8Il y de relaciooes que soSlaJ8ll con eUos, son los fuctores ambientales más importantes que influyen en la 
determinaci6n de la formación dellipo de persona ala que Uegará a ser y, la manera en que babtá de enfuntarse a 
la vicia. 

En lo relacionado al Sistema de Educación EspeciaJ, interviene lUl conjunto de discipliaas para atender al 
niño que pres<o!a dMrsos problemas tanto de Iipo biológico, como psicológico. Pero éstas, genmlmente no se 
deben a problemas de adaptación. sino a su déficit conductual; pero si se le atilUlde debidamea1e, puede logmrse 
mucho con él. Este Iipo de -ón. debe a!I:IIdme tanto de manera individual, como en grupo. 

Las vatiables de conductas que se pu:sentan en este sistema de educación son: conduelas de estimulación 
fisica o verbal, la hiper.lctividad, el que tiende a molestar o intmumpir a otros, la agresión fisica o verbal, el que 
presenta beIIinclIes, el de condu_ de autodestrucci6n. Todas éstas, se definen acontinuaci6n como: 

Cll1'llCIer&tku o enoduclas d. olIIos del 
Sistema de F.duCldón EapedaL 

Con estimulación flsica o verba/e. Es la que aparece en el niilo como conducta repetitiva, sin estimulo 
disaimiaativo o refomldor externo extensible; Iales como: cabecear, rascarse, manerismos motores, n:petición 
continua del mismo sonido. 

Hiperacllvo.- Se considcm aquél que tiene _ conduela con _ tasa muy elevada mantenida por un largo 
tiempo, que resulta aversiva para otros, como: saltos continuos y movimientos excesivos. 

La hiper.lctividad, se define como los movimientos c:xcesivos, ya sea de lUl lugar a olro o en el mismo 
lugar, como caroinar, sallar, =, cte. Estos eondlll1l!S se _ por pu:sentar.;e sin ningún oonttol de 
_os apanmte y por impedirle al sujeto __ actividad pur más de dos mimdas. 

El que tiende a melestar O interrumpir o otros.- Es el que presenta la condaeIa en la que se destoque_ 
intcrfmncia en la actividad de otros, que no produz<a dafto fisico evidente, Di constituya \Dl conIaCIO fisico 
proloogada; por ejemplo: dar empujones, escupir, insultar, quitarobjelOS. 

Con ogresidn flslca o verbal.- Es aquél que presenta conducta fisica violenta, intensa, que produzx:a 
efectos visJ.1>les en 01r0 sqjeto; por ejemplo, golpear a otros, tirarles objetos, dar paladas, morder, insultar, o lan7ar 

. gritos insulIantcs. 

El que presenta berrinches.- Es el que tiene lUl conjlUlto de respuestas Iales como: paladas a objeto~ 
Uariqueos, conducta repetitiva que no responde a instrucciones, gritos, etc. 

Con conductos de O1Jlode.srrucclón.- Es cuando presenta toda condaeIa que produz<a dafto fisico al mismo 
sqjeto; por ejemplo, morderse, golpearse. rascarse inreosamente basta sangnn-. Con tendencia a manifestar 
hostilidad ejecotanda actos de agresión; as! como, a ven= la oposición en contra de la alinnacibn del yo, 
pugnando por los immses propios. También hacer qui .. damine tIllUl8 situación sociaJ (Wobnan 1984). 
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6.2 OJnclJuiones. 

EsIa propuesta de tesina "consideración de mriables de conduCla del niño, para la elección del sistema educativo 
y su influencia en la adaptación del niño en su primer ingreso escolar y que pueden deriva, en alteraciones de 
apnndizaje ", es que mediante la combinación de las catllderisticas de las variables de conducta de los nilIos, los 
padm; bagan una ref1exión de autoc:valuación y analicen el tipo de patrones de crianza que utilizan como disciplina 
pam educar 8 sus hijos, para que elijan en su primer ingreso escolar, Wl sistema educativo que utilice principi~ 
métodos, lénicas pedagógicas y filosofias compatibles y congrueotes con las de los padres, para evilar entrar ea 
conIlicto la escuela Y la familia, Y lograr osi, un mejor desarrollo inIegral del nilIo. 

De la disciplina Y patrones de crianza ÓIlpuesta por los padres, suelen surgir en padres afectuosos y 
peonisivos, nilIos activos, indepcruli_ cordiales y capaoes de valerse socialmente; catllderisticas que podrlan 
fortal ...... '" _tio del nilIo, inootporándolo a un sistema activo, como el Montessori, FreineI, Piaget, entre 
otro~ Pero ea dichos patrones de crianza también suelen .... mandooes y desobedientes; pero ea estos si-... 
activos, podrlan beneficiar en estos seIIli~ En padm; afcctuosos-n:sttictivos, suelen tener nilIos dependientes, 
meoos creativos, más confonnistas, menos dominantes, competitivos, correcIDS, y corteses. Las catllderisticas que 
le fueran nogativas mejomrlan y podrlan superarse eligiendo un sistema activo; pero no como medio terapéutico, 
sino educativo. 



199 

CAPITuI.O SIETE 

CONCI.USlONES, l.lMITACIONES y SUGERENCIAS 

1. Conclusiones: 

Para esta propuesta de tesina: "Consideración de varúzbles tú conducta sobre la elección del sistema 
eduCJlllvo y su influencio. en la adaptación del nlifo en su primer Ingreso escolar y que pueden derivar en 
alteracwn.s de aprent/i:Jlje" se estimó como temas básicos: 1) Variables de conduela 2) Sistemas educativos 3) 
La adaptación del nido ala escuela. 4) A1ternciones de aprendizaje. 

Las investigaciones y teorías de la psicología del desarrollo infantil son mny amplias y han sido 
revisadas brevemente en este trabajo, para apoyar 1Dl8 parte de mi propuesta. As!, el estudio sistemático del 
desarrollo del nido, puede = aplicaciones prácticas en la cducacióu Y en otras áIeas. porque proporciona hechos 
que son útiles para la comprensión y el diagnóstico de SU conduela Puede indicar cuál es el problema y 
proporcionar las pautas que son impoJtantes para el óptimo desarrollo del nido y para 1Dl8 atención opornma y 
adecuada, cuando así se requiera; y que los primeros cinco aflos son básicos para la fonnación de la 
personalidad humana La psicología del desarrollo se especializa en el estudio del curso de las interacciones 
entre la conducta y los eventos ambientales que influyen en ella (la conducta). es decir. en el efecto de las 
interacciones pasadas sobre los presentes. Así como los circunstaneias que rodean antes, durante Y despnés del 
nacimiento detemUnan su vida futura . 

Por consiguiente, la manera como la mujer se cuide durante el embarazo. su actitud; y todo lo que a él 
rodea, viene a significar el amor, apoyo y protección del futuro del nido. También son básicos para el buen 
desarrollo del nifio, los cuidados y nutrición que la madre le brinde, porque repercuten directamente en el 
ámbito orgánico y psíquico, y en un mejor desarrollo de la inteligencia, entre otros. 

Así, las circnnstancias prenatales, perinatales, y postnatales en la vida del ni1Io son dctenninantes, 
porque son factores que influyen en su desarrollo. Ya que, si alguna de ellas deja secuelas que desencadenen 
problemas, sean sencillos o severos. se debe requerir de una c:ducación especial 

Las investigaciones y teorias de la psicología del desarrollo del niJlo, afinnan la importancia que 
tienen los primeros cinco afies de vida para la formación de la personalidad humana. De esta manera" son 
evidentes los cambios. partir del siglo XVII y con Rousseau, que fincó las bases para que los nidos fu"",, 
apreciados y valiosos por si IIÚsmos. con actitudes de respeto y de oportunidad para desarrollar sus propias 
habilidades. Ya que en la época medieval prácticamente no existla la infimcia, el niJlo era considerndo 
únicamente como un ser más pequefio. débil y menos inteligente. 

El conocimiento del desarrollo del nido medianft: sus principios. permito comprender su valor psicológico, 
para poder aplicarlos ala educación. en sus prooedimi..uos y elahorer sus ménxIos y téalÍcas, cte. sobre los cuatto 
puntos siguientes: a) en cuanto al significarlo que tiene la infimcia. b) la estructura del pensamiento del nido. e) las 
leyes del desarrollo, el) el mecanismo de la vida social del nido. Esto. con el fin de poder a~ las ténicas 
educativas a seres ... parecidos y ala vez'" dif......- Sin embargo, para algunos teóricos la infanein sólo es una 
eIBp8 úti1, enya significación es la de una adaptación progn:siva. misma que consiste en tener que enconttm: ese 
equilibrio, mediante una serie de <ticrcicios o concru-. donde el nido es obligado a acomodar sus órganos 
sensoriomotores o intelectuales a la realidad exterior, con una continua acomodación. 

Pam comprender al nido' preescolar, se deben entender los procesos de organi2Bción del aecimiento y 
desarrono; su individualidad como persona reflejada en su carrera evolutiva y en sus caracteristic:a de crecimiento. 
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ya que si no se conoce el ritmo y las características de este crecimiento, se corre el riesgo de poder favorecerlo e 
incluso de desvirtuarlo mediante la imposición de exigencias educativas Y sociales inadecuadas. 

Para el estudio del desarrollo infantil, se requiere identificar y clarificar la diferencia que existe entre 
lIUldumci6n, desarrollo y crecimiento. para poder aplicarlas en el niflo preescolar y escotar. Desarrollo es el 
cambio progresivo cuantitativo y cualitativo de) niílo que incluye las variaciones fisicas, biológicas y 
conductua1es. relacionadas con el aprendizaje, refonamiento y efectos de la socialización. Madlll"lleión, es de 
tipo biológico y tiene que ver con la mielinización. CrecimieDto, se refiere al aumento de tejidos y los 
cambios estructurales con el paso de l. edad. 

La madumci6n para el educador es básica, porque muchos aspectos de los planes escolares c:stán 
de!cnninados por el g¡ado de desarrollo de los alumnos. La mademciÓD del sistema norvioso se limita a abrir 
posibilidades, excluidas en cimos niveles de edad; y que sopone las condiciones de W1 ctiercicio fimcional ligado a 
las acciones Asimismo, existe \Dl orden natura1 de crocimiento, l8DIO corporal como mental. En los alias 
transcuni.dos desde d nacimiento hasta su madurez se observa una serie de cmnbios en todas sus áreas. La 
preocupación de las antoridedes escolares, CSIá en el cm:jmi",'" mental y el desarrollo del nifio. Pam el maestro es 
de vi1al importancia tener en cuenta estos aspecto~ porque _ íntimamente relacionados con el bienestar y 
aprovecbamiento de sus alwnnos. 

Entonces, de lo anterior se desprende la importancia que tiene para padres y maestros, el conocimiento 
del proceso Y condiciones que influyen sobre el crecimiento y el desarrollo del niJlo, para que se oompreoda como 
croce y se desarrolla su mente y cuerpo, como progresa social Y cmociona1mmte, Y como interviene la eseoela en el 
desarrollo de la moral. Todo esto, con el fin de resolver con inteligenein los problemas infantiles y la planeación en 
la enseRnnzao debe ser ronocicndo las causas de su conduela Ya que el nifio asiste al colegio como 1m ser total; por 
lo que el proceso didáctico debe ocuparse integrolmeote de su desanollo, a través de conocerlo y lo que puede 
lIegor a ser. 

Por otro lado, el desarrollo del lenguaje, se utilim como medida de evaluación y está asociado con el 
coeficiente intelectual del niflo que depende de su interacción social o cognitiva,. según sea el medio de 
desarrollo de educación, y de la relación madre-hijo. 

También, existen periodos criticos en la vida del niJlo, ya que un estimulo demasiado precoz lo obliga 
• realizar on mayor esfuerzo, sin que se consiga el éxito esperado por fulta de madurez. Mientras que on 
estimuJo tardio se desaprovecha el momento de mayor disposición, y que a veces. podría ser la causa de que 
algona función positiva deje de maoifestarse por falta de ejercicio. De tal _ huy <OSOS en su desanollo se 
ace1cm; pero ~ en que se entorpece cuando los objetos se suministmn demasiado temprano o demasiado tarde. 
se impide su asimilaci6n, porque ao concuerda con la madumción de sus estructurlIS Y oonstruociones espoatáneas, 

~ lo que impide su desanoUo y se le desvla estériImente.. ~ 

Asimismo, la moral en el niJlo, es pmte de su desanollo, porque integra sus juicios de valor y su condocta, 
ao sólo en la familia, sino tambión en la eseoela y la sociedad, como parte que es él, de eade lDlB de enas. El 
desarrollo moral, es el producto de las emociones, juicios momIes que lo inhibes o inician al niJlo en conductas 
morales. La manera como los aborda eade finnilia, escuela y sociedad; los andados que él reciba de los adultos, la 
generosidad, el manctio de las relaciones con los hennanos, las técnicas de disciplina impuestas por los ~ 
lodas ~ soa aspectos que repacutirán en su desarrollo de la moral. Su revisión obedece, a que debe ser 
compatibles con el tipo de sistema edw:ativo que se elija, para evitar con1lictos entre el niJlo, su familia y la escuela. 

Por otro lado, el niJlo es neeesmio, que reciba on manctio adecuado de la ag=i6n, l8DIO en el hagar, como 
en la escuela, porque ello repercutirá ea su vida, su ~ fumiliar y escolar, que definirá su tipo de respuesta en 
todo lagar. De ello se desprende la importancia que tiene la elección del sistema educativo al que deba asistir el 
niJlo; paro que no derive en problemas de apreadizaje y evitar se altere el ambiente escolar y familiar. 
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Al abordar las divmas teorlas del desarrollo infantil se tienen elementos como punto de referencia 
para evaluar, como responde cada uno de los sistemas educativos a las necesidades del nido en crecimiento. 
para coadyuvar a su desarrollo integral. 

Entonces, de los enfoques de la psicología infantil, cada uno tiene importancia, porque aportan un 
conocimiento diferente del desarrollo del niJlo. El conductisla, considera el cambio en la cooducta, como algo 
cualitativo y el desarrollo como algo cootinuo. La teoría consttuctivisla y cognoscitiva de Piaget, propon:iona 
elementos del desarrollo del niño; de cómo va construyendo el conocimiento mediante los procesos de 
asimilación y acomodación. coo los cuales va formando esquemas de cooocimiento q"" parteD de actividades 
simples a otras más complejas coo lo Q"" el niJlo interactúa con ao realidad formando su propio mundo a 
través de acciones y reflexiones entre él y el objeto de conocimiento de manera conaeta, afectiva o social que 
confunna su mtomo. Para Piaget, las _ son canocteristicas propias de cada estBdio del desarrollo que 
da origen al nivel siguiente. En cambio en la teoria psicosexual de Freud hace hincapié en la importancia que 
time la etapa infantil en la vida posterior del individuo. Destaca las fuerzas Q"" desempeila la sexualidad en 
todas las actividades del hombre y abarca. tanto la vida menlal nonnal, como la patológica 

El análisis de la fumilia fue m:cesario, por ser el primtr _ ambiadal que inIluye ea el desarrollo del 
niño, Y el efecto de su dinámiCa fumiliar juega DO papel de máxima impoItancia. Los m&dos de diaciplina Q"" 
utilizan los padres para educarlo, son ddMOinantes para la formación de la personalidad 1wmana POlque ea parte, 
de ello se derivan divor.;as variables de coodacta que lo van oonfonnando y Q"" inIluyen en su adap!ación al 
siSIfma educativo al que habrá que asistir. Existen varios tipos de familia, de lIC\Ierdo • sus caracterislicas; así 
oomo, el que los niños presc:otrn problemas educativos de diversa índole Q""'" ocasiones se derivan de la fiIha de 
annoola fumiliar, de los conflictos en l. pareja, el divOlcio y el hijo de la madre so1tm, eolIo otros. 

La fumilia Y la escuela son inte!depeodieot. La fumilia delep ea la escuela la respoosabilUlad de 
desarrollar la capacidad de sus hijos. y le otorga el derecho de calificar su desempdlo. Cada niJlo, contribuye a su 
experialcia escolar l!!II11if ...... do curiosidad, deseo de explorar y cuestionarse _ incógnitas para la evolución 
de su capacidad de eotendimi_ e integmción del mondo que le rodea. Las diferencias individual .. de 
intdigcncia, de motivación, de lmIpaameoto Y de talento, son las causas de distintas respuestas y distintos niveles 
de éxito en cada actividad escolar. Los niJlos imponen en cicna medida, sus fantasi.os y deseos de triunfo a la 
experiencia escolar. También _ en la escuela un lugar donde pueden _ con amigos, donde 
pueden jugar y practicar ciertos c1eportes. donde pueden alcanzar UD lugar ea el grupo de compañeros. 

También, los patrones de crianza de los padres, daa como resuhado las variables o caracterislicas de 
personalidad; por ello, se propooe a los padres, Q"" antes de elegir el sistema educativo al que habrím de asistir sus 
hijos. su primtr iagreso escolar, aualiceo diclw variables, que seao compatibles eolIo si, para que redondo en 
beneficio de los Iliños y evitar as! problemas posteriores. 

En relación con "adaptación", está considerada como UD ajuste continuo de las relaciones internas a 
las externas; como una participación activa y creadora del organismo; o bien como un ajuste del organismo a 
las condiciones del medio ambiente. Para Piaget es una odccuación del organismo a las condiciones internas y 
extemas. La adaptación ubica al hombre en cierto nivel de equilibrio. 

El sistema biológico se presenta como tD1 sistema capaz de asegurar la constancia y la permanencia de 
ciCIIBS propiedades de su medio interior, que aseguran su homeostasis. Para Piaget, toda adaptaoión consiste 
en mantener un estado de equilibrio, entendido de manera dinámica. Todo proceso de adaptación del 
organismo está ordenado por la redegradaciÓD de una pérdida de homeostasis, que entrafla una movilización 
de recunos trnducidos en múltiple pérdida de homeostasis por redegradar. 

Parece que lo adapttJcl6n COJ/lfltlva, propio d. lo inteIJgt!1lcJa encuentra su. ralces en cienos 
aspeaos su exp/JcaJ:lón t!1I la adopt4clón biológica. Por lo que es importante compreoder las coodiciones de la 
adaptación del niño para el aprendizlge y la eoseilaoza. Las adaptaciones, son atributos de los seres vivos. Los 
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mecanismos de la adaptación fisiológica son internos y externos. Los primeros producen un elementos 
necesario para los segundos, lo cual se da a nivel intracelular. 

De tal manera. se tiene que hablar de condiciones para la adaptación del nifto, que son externas e 
internas y son heterogéneas; están determinadas por las condiciones del medio familiar, social y por las 
experienciDS anteriores o contemporáneas al ingreso escolar del niño. 

Las condiciones intrfn~ son las que hacen más diflci11a adaptación escolar, y son las que pueden 
recaer en alguna 8IlOnnalidad biológica Las exlrinsecas, son las que C<lnlribuyon a fonnar la personalidad del 
nifio y motivar su conducta. es decir, su medio ambiente. Por ello, hay distintos modos de responder a la 
escuela y son cuatro los aspectos plIf8 la adaptacióo: patrones del logro y fracaso; estado de ánimo del 
alumno. adaptación al cambio de escuela; reprobación, deserción y bajo rendimiento esC<Jlar. 

Entonces. podria decirse que la adaptaciÓD a la escuela es un ajuste del nlwnno al medio ambiente 
escolnr. como serian los maestros compafieros, técnicas pedagógicas. en una convivencia social armoniosa y 
constructiva Es decir, el niílo va encontrar tUl medio educativo compatible con sus variables de conducta. que 
lo lleven a un desarrollo integml. 

Así como la inndaptaci6n, es todo 10 contrario, es cuando el aJumno es incompatible con las técnicas 
de ensefianza, sus .maestros, compaileros, es decir. de su estructura escolar; o bien, cuando el nil1o, se 
encuentra con dificultades en la cscaIa Bnonnal. lo que conllevo a buscar sus causas. tanto en el aspecto fonna1 
de la escolaridad, como sería: ritmo escolar. exceso de clases, progresión lineal, en función de la edad, etc. 
Paro esto, se tienen implicadas tres partes, el niflo. su familia y la escuela 

Ahora bien, la inadaptación esC<Jlar se debe buscar. tmtto en el aspecto fonnal de la =lmidad (ritmo 
escolar. exceso de clases, progresión lineal en fimción de la edad, sin tener en cuenta las diferencias entre niños y el 
mismo niñ01 como en el contenido de la enrianza (edad, y sobre todo métodos de aprendiz¡Ue de la lec_ 
formación y motivación del profesorado). Por lo cual es lIecesario. considerar las tres partes implicadas; el niño. su 
fiImilia y la escuela, plIf8 intentar rcolinlr una evalnación de sns interncciones plIf8 estudiar una intervención 
tcrnpéutica. También, distinguir entre las posibilidades de aprender Y sn deseo de hacerlo. Debiendo hacerse una 
evalnación de sus capacidades, plIf8 investigar si existe nn déficit sensorinl y pslquico. Para hablar de C<lndiciones 
de la adaptación se requiere analizar las causas de la inadaptación y son heterog/neas, misma que está determinada 
por las condiciODllS del medio familiar. social y por las experiencias del niño. enC<Jotnmdo cansas intrínsecas y 
extrinsecas. Por lo que !OSUlta necesario respetar en todo momt:DIO las leyes del conocimiento. tmtto en el contenido 
que se desea transmitir como al la fonna en que se n:alice. De tal manero, hay casos en que el desarrollo del niño 
se acel .... pero otros, cnyos objeloS cuando se suminisImn d",,,siado temprano o demasiado larde, de algún modo 
se impide su asimilación, porque: no C<lOcuenla con la madumción de sus estructuras y construcciones "'P""tán",~ 

_ entonces se impide su desarrollo y se le des"fa estérilmente. .De tal man.... encontramos adultos que utilizan 
detmninades categorlas plIf8 explicar a nn niño algn, y no le entiende. Cuanto más pequalo sen, más dificil senI Y 
tendrá CODsecnencias en la mscflanro futum que se le brinde. Igualmente, como se explicó. tiene que ver con las 
expectativas del almnno sobre si mismo. 

El proceso de adaptación al ambiente de la escuela es siempre no reto plIf8 los niños. Los patrones de 
desempei!o y las actividades que tienen rcIación con l. escneln, indicaa que grandes grupos de niños 00 tienen 
éxito; otros, porque quedun excluidos por divmas llIZOIIes. As! como aquellos chicos que n lo lmgo de su estnncia 
esC<Jlar ésta representa ataques • su autoestima; o por frecuentes !laoasos académiC<lS 

Al analizar la 'adaptación'. y su aplicación en la educación, Piaget seiIala que el hecho de que un alumno 
sea bueno o malo en la escuela, no depende • veces, sino de su capacidad de adaptación, al tipo de enseñ3D7Jl que 
en esa escuela se imp3!1a. Esta premisa coincide pan:inlmente C<lO la propuesta de esta tesina; de acnerdo o so 
objetivo general, por lo que !OSUlta importante identificar qué vmiables de C<Jndncta deberán tOll18l1lC en cuenta, 
plIf8 poder m'!iorar In adaptación del niño en sn primer ingreso a la escuela, C<JDfotme a los diferentes enfoques 
educativos más relevantes en el país. Debido a que muchos niños que en detenninadas ma!erias son considerados 
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como "malos alUlllllOS", pudieron babedBs asimiJado Y superado con otra téarlca de "' ...... za y llOVlldos por ID! 

camino dif ....... Pero también depeode de las cxpecIlIIÍvas del ahmmo sobre si mismo, es! como las deldoc:mte, 
las cuales moma el mfoque c:onstructivisla; y a su ver, de los esludios de RoseotbaI '" Harvard. 

La revisión bibliog¡tlica de los aspectos g<mnIes del apn:odizajc Y sus aItmcicnes en la "' ...... za 
permite ideatifu:ar en que consiste el lIpI'eII<ÜZI!je sus factnres _ Y externos que inlIuyon _ que puede 
darse en la "'sdl8Jl7JI Se define lIpI'eII<ÜZI!je y se le cfenmnina modjficalnlidad cognitiva. 0JDl0 \DI. cambio en la 
conducta, debido a la expcricocia, provocado por los cambios '" el ambimte Damados _os, es decir, el 
cambio en la conducta, más o mcoos pama!lfUIe, como resuIlado de una _'"";ón _lograr una mejor 
adaptación, o bien como el proceso, madiaote el cual aprende el estudiante, que implican modificaciooes cognitivas 
ycondw:tuales. 

Las etapas de aprendizaje en la vida del hombre son: en el hogar, se adquieren las destrezas sensorio
motoras _ sobrevivir; las destrezas perceptivo-motoras pata imitar al adulto y lograr independencia 
personal. En el preescolar, destrezas peroeptivo-motoras para prepararlo para el aprendizaje escolar y su 
adaptación social. En el escolar, destrezas gnóxioo-práxicas _ capacitarlo _ el ttabajo; destrozas 
psicosociales pata su adaptación al ambiente. 

El proceso de aprendizaje se estudia desde diferentes aspectos. el anatómico, el fisiológico, el 
psicológico, el pedagógico, el bioquimico o el social, cuyos apones son c:aracteristicas espeeificas que se 
intmeIacionan y se complementan y no se contIaponen. 

Es importante al ingresar el niilo a la escuela, evaluar si oye y ve bien, porque su deficiencia puede 
alterar su uprendizaje. Así como, una valoración psicológica de su capacidad intelectual. La falta de atención 
cuando va acompa!lada de extrema movilidad, impulsividad y agresividad, puede ser seftal de biperactividad o 
falta de motivación interna y de interés pata el aprendizaje. 

La motivación y la memoria son dispositivos básicos para el aprendizaje. As(, motivación para el 
aprendizaje. es mover al alumno a aprender. creando las condiciones necesarias para su logro. haciendo que el 
estudio sea agnuIable y fuente de satisfacciones pata lo que roaIiza. 

La falta o exceso de estimulación repercuten en el rendimiento escolar, ya que una sobrecarga puede 
causar bloqueo e interferir en el proceso de aprendizaje. 

Los problemas motivacional .. como el desaliento, depresión, pueden ser consecuencias de desajustes 
emocionales que puedan tener diferentes causas, y su análisis detenninarin si son consecuencias de 
dificultades escolares, o de otra Indole. 

La importaocia de la salud tanto biológica, como psioológica, está co _ón oon la adaptación; la 
motivación y el tCUlpe.,.neuto. El talento, es parte del desarmIIo educativo del niiIo. El ~arnento indica que 
hay niilus dificiles que se distinguen '" que reaccionan muy inteu"""""'" a todo _o; y todas sus respuestas 
son _eradas. sus comidas y el donnir son inq¡uIaros; por lo que deben ser ~ oportuuamente, _ 
uplicar méoxIos educativos ""!"riales Los nDIos filciIes, son los que se adaptau rápidamente, tienen hábitos 
reguImos, CBI1ÍOteI' alegre y se acomodau _te eo cualquier lugar. Los niilos 1""'" SOl] cautos Y cuidadosos, 
de áuimo negativo, OOJI teodeacia a huir de las situaciones nuevas. 

Ahora bien, d. aouerdo el propósito de esta tesina, la motivación _ el uprendizaje está dada, si el 
niilo encuentra su adaptación escolar, con la elección adecuada del sistema educativo COIlgruente y compatible 
con sos variables de couducta. 

Por otro lado, en relación con las a1temciones de aprendizl\je, debe plautearse lDl8 difereacia en que 
ttastomo puede indicar .a1taación, dermmbe, demolición y se refiere más bien, al estado emocional del docente 
ooando no se obtiene el resultado espaado. Mieutms que dificultades se refiero alas del educador _ cumplir con 
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un proyecto del prognuna esllIblecido al que el educando debe lliustarse sin allemalivas posibles. De la inlcrncción 
~ al una relación IIIItOridad-obedieocia, sólo los niJIos con alta capacidad de adaptación resultan 
exitosos. En cmnbio, los de baja capacidad de adaptación. sos monos fuvorecidos, ya que '" su m-ia académica 
preseaI3n un bI\io n:ndimiento académico. 

Desde el JRDOO de visIa médico los nDlos con "trastomos" de ~e pueden tener alterada una o 
varias funciones supe<iorcs, por causas psicológicas o oc:urológicas, por lo que es necesario cooooer bien estas 
funciones y sus anomalfas 

El éxito en la reeducación del niJIo. depende del oonocimien1O de las funciones superiores que se intenten 
modificar O corregir. 

Pma que baya apra!dizI\ic esc:oIar. es necesario que el nido cuente con una integración smsoriaI (_ 
nervioso periférico); iDtq¡ración del _ nervioso cenlI1Il; integración psicológica (emocional o afectiva); la 
opoItuDidad pam aprender. 

Educ:ación, se define como el prooeso que produce cmnbios m el niJIo. Asimismo, como la ayuda activa 
que se le da "SU expRSión llOI1II8! de la vida. También como una insttucción guiada .d .. ,nadamente, que implica, 
que profesionales ""q"""'"' académica y pedagógicamente se eocarguc:o de la seIccción, org¡mización, 
inIrrpn:Iación Y ordaIación jnteJjgeme de los DIlII<riaIes de ~ Y de las 0>qJCriencias. MiCDlnls que 
"ense/lanza" son los modos que adoptan las relaciones entre los elementos persunales del prooeso cdncalivo Y que 
se manifiestan. _. tnM!s de la presattación del maestro de la mataia. 

Para COIllpI<IIder los problemas m la educación no sólo es necesario _ como se realiza el desmrollo 
del nDlo, sino los fines de la educación, los cuales oonesponde • la sociedad fijarlos y lo hace de maneta 

cspormlnc:a por las exigencias del JmguaUe, costumbres, opiniones, la familia; a tnM!s de una aeción colectiva para 
conservar y ttansfonnar • cada ga><mción Y sociedad. los fija rellcxiVlllllCJllc • trav6s de sos Instituciones 
Educativas Oficiales. La labor de análisis obedece • leyes sociológieas y psicológicas; debido • qae los medios 
pam sn impbmtnción y consecución, también intervi..,. la psicologia. dado que el hombre • cdncar es producto de 
una sociedad y no de su naturnlcm 

En consecuencia, <I1contramos una relación mtre la psicologia y la pedagogla. piltll resolver el problema 
de la pedagogia oxperimcmaI. porque se necesita de la psicologfa pam decidir como mejorar los sistemas de 
ensefIanza. Debido • que la Psioo\ogla cuenta coa los elementos de infonnación acerca del compo de la pen:epción 
visua\, la percepción de las paIabms coa la percepción auditiva, pam cooocer las relaciones entre la percepción 
global y las actividades; osi como los procesos del pensamiento y la memoria, entre otros. En cualquier método de 
"""'M'" pam el esllIblecimimto, opIicación y """lución de probleana<, implica una relación entre la pedagogia. la 
pedagogia expaimcotaI yla psicologfR general Y la del aprondizqje. que como investigaciones interdisciplinarias 
esIán contenidas en una base cientlfu:a, tanto exPlicativa, comO desCriptiva - . - . . 

La Pedagogia ModmIa de Bloom, plantea, yen1il!iza que el prooeso cdncativo integml comprende no sólo 
la dimensión cognoscitiva, sioo tambiálla psicomotora y la afectiva (acIitudes y valores~ 

Las teorias del ~e identifican las condiciones qae lo fucilitan, algunas de las cuales pueden 
controlarse por prooedimimtos didácticos. El planteamiento de la ensefismrn debe tener en cuenta ciertos principios 
del ~ esperifiemnente, de las condiciones en qne OCUlTO dicl!o prooeso. . 

AhOta bim, la psicologia estudia como se desmrolla el individuo cognitiva y cmocionalmCIJte y la 
pedagogia los m6todos de en""'''", pam optimizar ese d=rollo. 

En cuanto • los sistemas cdncaIivos y la Revolución Pedagógica, tiene su historia de varios siglos -. 
porque el hombre en su inquietud de bósqueda por encontrar en la educación la solución • mucl!os con1Iictos 
sociales y familiares ha realizado investignciones y reformas. por 10 que resultaria UlOOila::tO decir "cchu:tx:iÓD 
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modana o .... v.· dado el significado que tienen es1aS palabras Y su mrtigOroad Sin emb3Igo, son los Iénninos que 
se han uti1ilBdo. Pero si¡¡ue vigade aun en el siglo aotuaI, con su misma _ de \JiJsqueda de cambio. 
Mismos, que se han ido dando m la educación de _ ala 6poca en la que se vive; y debe ..... marcada, DO 

sólo por el momeoto ";_al de la 6poca ea dcsmrolIo, sino por las _dacles socia1os oxisteo!os. Por eso, '" 
tienen tantos fra<asos, porque muchos de sus objetivos, no son p1aateados confonne a las _dades sociales 
pImliecientes en sus grupos y con BCUCIdo de e11os; sino que adaDás, se pmmdc imp_lo que funciona bien 
ea otras adturas difc:reotes ala _ o m.." de pafsea cxm ... mayor desam>Uo. 1.0 cwd 00 quieRO decir. que se 
debiera impedir la introducción de esos adclanIos cieoIificos Y tecnológicos, sino IIl8IIOj .... de _ '""""'"'" 
En el aspecto teaIO\ógico por c¡janpIo, 1aIemIlS los ima1:ambios cu1Iura1es de Mtxico cxm otros paises, los 
Pst"di ...... se veo becados al extnmjera para spIOIIdco' otras teaIOioglas con invmión moxiama CUoodo tmninsn 
dicha propamción, estos esbuti ...... en los que hubo .... participación CCODómica por parte de Mbico. dcbcrian 
_ .... !OSpODS3bi1idad moral y 'OII"buir. algo de \o que el pueblo les brindó. Pero, a ....... lIlIICbos de c\los 00 
regresan, porque _ mejores aIrlldivos y son oonlI'aIados ea el extranjero. porque los sobroponeo • sus 
compromisos con Mtxico. con 10 que se obtieoe la "fus¡I de cerebros·; en oonsecuencia nuesrro pa!s no _ 
oingón beneficio. En el caso, de aquellos esb·cti ...... que lq!IOII8Il con otras tocnoIog1as más avaozadas, muy pooos 
de ellos puedco desam>11me por flIIta de omploo. porque 00 concuadao sos conocimieo1OS coo los las técnicas que 
que se utilizan ea el pa!s. 

Un sistema educa!ivo sólo time valor. cwmdo está integrado a mdo el sistema del pals, ya que como dijera 
Edgar Faure, UD sistema escolar separado del sistema social .. como un ongauIro fuera de la lD8lriz. As!, 1. acción 
educativa .... inoficaz si no se inserta dentro del sistema global geoaoI, que c:omprauIa al hombre en todas sus 
dimeosiones pa'SOIIBies y 00IDIIIli1mias, tomaodo ea cutIlIa las fuerzas que rigeo 01_ socia1. La """""'"'" 
no podnI1ograr sus objetivos sin una.-uctunll:ión de todos los fiIcton:s que impidan su progroso. Las_ 
educativas rm1ilB1ias a los programas son con rolaciIm a su _do y a su _. con el fin de busaIr nna 
educación más clicaz para que los alunmos sa1g¡m mejor prepamdos. Pero 00 se ha soho:ionado el probl ..... 
educativo, porque es multifad:oriaJ.. 

Uoa de las bahilidadcs más imporlau!es, ~ otras, que el nifto .apreode ea la escuc1a primaria, es la 
capacidad de 1ecr Y esaibi,". Pero, ¿realmeote, se adquioral es1aS capacid .. les. cxm calidad? Las observaciones que 
se ticneo, son que só\o un número muy mIucido de ahmmos \as adquieROO de rnanom _ Ya que al 
egn:sar de la primaria, UD número COIISicIaable 10 hace de forma muy deficiente, al igua1 que mucho de SIl 
np!OIlIlizIUe; defici_ que son arrastradas lDdavIa hasta niveles profesionales. 

Se han alribuido \as fiIl\as, al tipo de _ que se ha utilizado, Y se ha 1ratIIdo de _ no sin 
número de técnicas para su solución; pero el probhnoa ya so dijo, es IDultifurmrial; que puede cmpe7JII'. desde la 
salud del nifto. o de su bogar. hasta el _ o _ educativa omplesda en la escue1a, o bi .... por fiIcton:s que 
inf1uyt.n en el a¡m::udizlgc, Y 1legan a afedmlo. Cua\qui.. _ fa\\a, si el nifto no está en ooudicionea de 
opIeOder; o si no está motivm1o; sea porque los educadoR:s no cueotr:n oon la _ '""""'"'" para nyudado; o 
también porque ellos (los odu<:adores) carezr:an de motivación para haoedo. 

El sistema tradicional, se 1imita • instruir Y adiestnlr. a aansmilit conocimientos, sin cxmsid«nr los 
intereses o ine1ioacioocs del alunmo. Es impositivo. ya que el maesIro impone las ar:Iividadcs, la 0I'I!IIIIi=ión del 
trab<!jo y su papel es activo; otientras que la del nifto .. pasivo. y sólo es receptor de los plomes de cnsoiIanza 

La crltica ala escuc1a ttadiáonal, se refiere a su autoritarismo. Se basa en la autmidud formal del mac:sIro, 
doadc el nifto es obligado • obedecer ineoruticionalm", .. de manera dogmática, doadc se 10 a<ostumbra a ponsnr. 
según las normas de la escuela; eje<:uIa las órdcoes que m:ibc, pero con ello pierde su personalidad. Se ve obligado 
a n:acc:iooar contra la BUtoridud Y coo un clima de inferioridad Y sobordioación al que se somete y le impnlsa a 
dcfeodm;c, sirviéndose de la dcsobadiencia, las tnunpns Y la hipocrcsia. La disciplina escolar empuja al nif!o al 
egolsmo Y a busaIr veutúas pam si, compitinudo coo los demás niftos 8 _ de notas, calificaciones, di:. La 
odw:ación morn1 que la escuc1a tradicional _ dar. fiaoasa, ya que no sirve hablar al nifto de übre albeddo Y de 
inmoralidud, cuando él_ de b'ber1ad de acción; decide que respeIa a los adultos, cwmdo estos no le respc;an en 
nbsohoo; ensdIarle a '" generoso, cwmdo él mismo no oc: beoeficia de esta generosidad. Como oonsecuencia de 
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estIs desviaciones de la escuela tradicional, según Freinet. produce en el niI10 desequilibrios, desadaptoci6n, mal 
humor, rqRlgDoncia por la vida y miseria. 

El sistema activo, SUJBió como oposición. los vicjos sistemas de enseñanza, su finalidad es la actividad, 
como pIáclic;a escolar, Es lDl conjlDlto de fonnas, léaúcas y procedimientos didácticos, pam producir 
tnmsformaciooes cuaIilativas; consiste en estimular la actividad del niño, conduciéndolo • ejeIcilar con 
csponlBnejdad toda su energfa, pam que trab<ge. hnplica lDl8 educación integtaI. cubriendo todos los aspectos de la 
vida escolar en fiIvor de los ostfmuIos puestos en juego. AdfIllás, hace que el a11DllDO • actúe, reflexione, se 
_ proponga. y vuelva a hacer, actuar, reflexionar, oxpresorse y proponer nuevos temas. Asimismo, son 
iniciados en UD esfuerzo de ~e por desalbrimiento, donde se le permite UD8 aoción de su actividad 
aeadora. T ombién pretende la fonnación antes que la instrucción. 

Por otro lado, con relación al tamafto del grupo csoolnr, es de gmn importancia, tanto en el sistema 
tradicional, oomo ca el activo, ya que es dcb:nninante su tmnailo pam que el niño ~ éxito CIlla escuela, debido 
a que cwmdo son gmndcs, no hay método que sea eficaz y asegure su logro y éxito. Por lo que se recomienda que 
sea de máximo, eeIre 20 Y 25 alumnos. 

Respecto al análisis de la labor del educador o maestro ea los métodos de enseñanza, su fimción es 
limdamenlal y difc:rean: en cada sist=a. En el tradicional, es muy criticada en todos los aspectos, derivada de una 
situación muItifactoriaI. 

En Móxieo, la realidad social que vive el maestro en la sociedad es que la proti:sión de educador no ha 
a1C111l7Jldo el SI3lus social que le corresponde en la escala de valores intelectuales. Al que le faltllDl reconocimiento 
y prestigio oomparable CXIIl el de otros profesiooales. la causa gmcraI, es que no ha sido coosidcrado por los 
demás. y lo que es peor. ni por él mismo. como lDl especialista con técnica y creación ciendfica. sino como un 
_ de oonocimientos el_es y comunes. Ha sido muy devaluado, mar¡9nado Y abandonado a su 
vocación; carocc de lDl sueldo digno. Si está mal preparado, no sólo es privativo del maesIro, sino también de ottos 
proti:sionales, porque es algo que se vime ~ desde las pri¡ne¡m cIapaS educativas Y del nivel de educación 
f8miliar y sociocconóntico al que pcrIfIleZOa. AIDl8dn a que no tiene tiempo pam proparar bien sus clases; debido a 
que tiene que buscar otros ingrosos pam poder cubrir las ncresjdades básicas de subsisreDcia familiar. En los paises 
desamllladn~ su situación es muy diferente, ya que es un proti:sional que cucnJa con atto tipo de stBtus socialmente 
muy reconocido. Su ·8lIIoridad y opinión", son tomadas en _ su salario es bueno, acorde a la responsabilidad 
que ti .... como un contribuyente de la formación de nuevas gcncraci= Sin embargo, no se pretende justificarlo, 
ni par su saInrin, ni par otras razones que pidi ..... existir, pam que ~ de cumplir con sus responsabilidades 
adquiridas Abom bieo, ¿0ÓIn0 puede lDl maestro dar lDl8 eIase en estas condiciones, si tiene en su hogar otms 
ncresjd ...... básicas sin satisfa<:a'? Probl ...... económicos que no dcberfan correspnnder a su stBtus social, si 
hobicra ese reconocintiento que merece y que se le ha negado Y que le propnrcionnra lDl bieneslar emocional y 
econóntioo. Pero, a pesar de estos pIDl!OS de visIa, todo lrIIIxYo debe roaIizm¡¡c oonformc a las caracterislicas del 
puesto a dcsempei!ar y la respnnsabilidad adntitida ala que se comprometa una persona POi' lo tanto, no deberla 
cstudiar>e pam educarIor o maestro, si no se anaIi7an los pros y contms; las .... Y dcsv<n1lli'" de su función 
pam cvilar que los dafIos rocaigan sobre los niños. Aunque, si esto suoedicra, posibl_ nos quedadamos sin 
maestro~ 

!.as criticas revisadas a los maestros oon relación a que COIIScrVlDl sus vi~os métodos de lrIIlxYo e 
instri11DfDlOs, se deben a que as! lo apreadieron en su formación profesional; y es una falla que debe atribuirse a la 
pedBgog!a. También, a que no han recibido lDl8 oapaci1acióa o actualizaci6n, pam la sustilución par otras más 
pIáclicas más adecuadas o sencillas; o posiblemente no conozcan otms léaúcas. Ad<:más, a que el maestro debe 
apegarse a los programas edncaIivos vigentes, parque si éste se atreviera a modernizar o cambinr par ~ so vcrIa 
en serios problemas con las autoridades educativas. 

Piaget. SOIlaIa que las m~orcs reformas fracasarón, si no se dispone de maestros en calidad y número 
suficiente, ya que la psicologfa infantil, puede propon;ionnr los elementos y conocimientos sobre los mecanismos 
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del desmroUo del niño. Pero estos becl10s ja¡n$ U-," a la cscucIa, si los maestros no los han incorporado Y 
traducido en realidades-

Sin embargo, el problema básico. es que muchos maestros que conooc:o el medio pam lograr Wl cambio en 
su área de Irabajo; poro no participan w:tivmnente. OI'@I"'izándmc; Y """'"" de manera hwniIde y pasiva a que 
otros bablc:o. se OI'@I"'icen y decidan lo que a ellos les compete y ~ la deIi:usa de sus ilmeses. Además, los 
educadores sólo podrán realizar mejores p1antemrimtos en sus progt8IIlBS académiCO$, lDl8 vez que WUip1endan Y 
eotic:odan cómo aprende el niflo, según su edad. asi como la impmtancia de su fimcjón social. 

Es necesario acIarnr, que un maestro rudo, autoriIario, iJnpc:nonaI. que ridiculiza Y desprocia a los alumnos 
e ignora sus _túnico"", no es fan cfecúvo, como aquel que se muestra COJdiaI, amigable, demóalIIlI. y se interesa 
pm;onaImentc por sus alumnO!< As! como, que un nmbi_ de oon1iama y participación. estimula la 
responsabilidad e iniciativa del es.udi .... y se fomcnIa su ecúvidad en el ~. La """,da ¡iftr:dva 
promueve 111 aumnomiD, 111 UbertmJ, IIIl!SfJOII/IlIIeIdad, las diferenlJ!S CIl1'tldI!I'fsI de los t>tudlanlJ!S; Dapta 
las sugerencltu, promu"'" 111 dist:usi4n, des«ha el t/ognultismo, _ce las _es y ammllZJlS; I'f!j'uera 111 
lnúrvtnd6ndelos_ 

Por otro lado, a! revisar Y _ el panorama por el que almviesa la educación desde baoc varias 
décadas, a tmvés del análisis Y la cona:pci6n de FJ<irc. de Gmmsci, _ otros, nos permi1l:n cslablecer nuestros 
propios juicios; y advertir de que las cosas DO han cmnbiBdo; a! conttario, pan:cen haber cmpenmdo. Al menos en 
lo que se rcfi= a México, porque DO responde a las ocnesidades de _ social e individnal, que hagan 
progn:sar a m= país, ya que el nivel de vida del lIKll<icano parece agravarse y da nur.bo que desear como 

progreso de paIs subdesannDado, que simplememe por sos """""'" -es, podría esmr en ~ores condiciones. 
Por flmtO el sistema educativo no cmnple con los fines de la educación. de fonnar individaos capaci1lIdos pam la 
invención que ~ producir esos cambios que la nación requi .... Sino sólo abona hombres confonnisms, sin un 
espíritu critico; y que cuando menos se les bici"" rdIexionar sobre nucsIm realidad, como sociedad y paIs. Es 
decir, hlm8Pizando, conscímtizando y wmpu'ljtetjé:ndonos, como parte integ&ante de tDl pueblo que es oprimido 
por Wl gobiano conupto, autoriIario y abusivo, que se ha _do por las c:aracteristicas de la educación que se 
imparte; también, grecias a nucsIm l8Ita de participación social e ignorancia Ya que simpl_ si _cm (el 
gobierno) que en la educación particular que pagan algunos padres de familia pam sus bijos, es un ahorro del 
gobiano en esta área. Porque ¿qué baria sin la aynda de las esaJelas partiadares Y tuviera que dar educación a 
todos? Dichos ahorros deberian ser ""'""'" destinados pam ~omr la educación oficia! pública, dada la 
impmtancia que tieo1e pam el progreso de una nación. el .."... un pueblo edw:odo. Además, dichos pagos de los 
padres de familia deberian ser dedocibles de impuestos, Y como inoeotivos fiscales pam el pueblo, que mw:ha fullD 
DOS hacen. Porque los que se tienen son. que el desIino del psgo de sus impuestos, sólo han servido pam que los 
fimcjonarios públicos (como las de los Salina<! de Oortari, cntm otros) amasen g¡andes fortunas que han ido a parar 
a Bancos ~unales, como los de Suiza Y Estados Unidos; pero, sobre todo, porque ha sido a costa de un 
pueblo ~do sevemmente coda_o. 

La aportación de Freire Y Oramsci a la educación DOS pamítc visuaIizm:, como fin de la educación. no sólo 
debe ser el desarroUo individual del estudiante, sino también el conocimicmo del individuo como ser que forma 
parte de una sociedad y la adopción de una actitud critica hacia la organización de su entorno social, más 00, como 
un ser ra;cptor de infonnación. Su propuesta de CSIDs pensudores, es que mcdUmtc la educación el individuo tiene 
más clemmtos pam conqn_ su nnmdo social Y d niño como inrq¡nmIo, poda' _ a futuro mejores 
formas de organización. 

Por otro lado, Jos sistemas Freind, Montessori Y Piagct, contemplan IOdos los aspectns que son 
irnpoImttes pam el desam>no integtal del niño Y de su vida, como serian: d amor, d equilibrio, el respeto, el 
Irabajo en silencio, el aprendizaje por desoubrimieuto; es pc:o<trnr en las aulas Y transfonnar su clima pam nenarlo 
de vida; son principios fimdados en las leyes de la vida 

Freind, Montessori Y Piagct, hacen rcfezencin a la impmtancia de la etapa ¡m:cscolar pam permitirle al 
niflo, CIIIC8IIS8l sus habilidades y su capacidad pam formar parte en el proceso "'''''anm-aprendizljje. Pero 
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cmnarcan un proceso continuo. que le consideran \Dl ser activo 'i que el medio debe ser agradable e interactivo con 
él; donde el papel docente debe ser de guía en la tarea educativa, para que la educación sea no proceso enriquecedor 
y facilitador del desarrollo personal y social. 

El sistema FRinet. es un sistema activo, cuyos principios filosóficos y pedagógicos son: la viru:ulación 
escueIa-vida, el tanteo experimental, la educación para ellnlbajo, la fonnación clvica y moml de los educandos, 
vincular al educando con su modio social que le _en a él y a su entorno, entre ocros. Se uti1iza e11eX1O Iibn:, que 
lo convierte el diaio vivir del nifio, en una página de su vida Dicho texto, puede tmer ventajas múltiple~ enln: las 
cuales, detectar opornmamente problemas de diversa indole, en los que se necesite la ayuda del adulto. Su 
pedagogfa. reitera que es necesario UD medio educativo rico en las relaciones afectivas y en la participación activa 
del nifio, en un clima de seguridad, de confianza y hDertad, que no sólo le proporcione un conocimiento inteIechtaI, 
sino el desarrollo armónico de su personalidad, para que tome consciencia del mlDldo que le rodea y más adelante 
se servin\ de 61. Sabrá lo que es el tIlIbajo y apnlIlden\ a valorarlo, a la V02, que ampliará su vocabulario, mejorará 
su lengwüe, y adquirirá seguridad en 61 y con los demás. La labor del maestro, es de guia, para que tome en cuenta 
los intereses del nii!o. 

En el SisIana Montessori, sus principios son de hDertad, de las fuer.ras profundas y secretas de la vida del 
nifto, Y de su alma; tiene múltiples ventajas en beneficio del aprendizaje. Sus _es y mobiliario son adaptados 
a su edad; y toda su conoepción filosófica proporcionó una contnbución muy importante a la ensd\anz.a. Está 
coosidetado como bueno, a pesar de que para FRinet. era lDl método imnovilizBdo en sus normas 
superpuestament cientificas, porque segula siendo de 1930. Pero se debe reconocer como desvent:!ia, que no está 
al a1canee de toda la población, por su alto oosto. Además, este sistema no es aplicable a todo tipo de población, 
dadas sus C8!1ICferisticas; porque debe ser compatible y cong¡uente entre el bogar y la escuela Un nifio de una 
fmniIia eo oon1Iicto, oómo podrfa encajar en lDl ambiente de amor y annonia. Un nifio que proveoga de una fmniIia 
indisciplinada, tm1poCO seria conveniente, porque no se adaptaría y se producirla lDl oon1Iicto entre el nifio y la 
escuela 

El Sisrema Piaget, parece ser atractivo en cuanto a que respeta los intereses y las etapas del nifio. 
Proporciona elementos en tomo al desarrollo del niflo. Porque Pia¡¡et consideraba que él (el nifio) va construyendo 
su conocimiento, por medio de los procesos de asimilación y acomodación, con los cnales va fonnando esquemas 
(de conocimientos) que dan origen a actividades más compIej~ con las que opera e incorpora a su realidad, doede 
aprende a ~ con su modio ambiente. Lo labor del maestro, no es impartir, repetir y exponer su clase, sino 
disel!ar actividades que propicien el aprondi7JIje, median., la interaeción del nifio con los objetos del conocimiento, 
que le pennitml intcrn<tuar con el objeto, descomponióndolo eneontnmdo lDl desequilibrio, para buscar el equilibrio 
que le proporcionon el aprendiz'lie. Por lo que cuando el nifio se encuentra en el periodo preoperaeional, os decir,la 
etapa preescolar, os cuando ha obtenido varios logros en su motricidad, .. sus relaciones socioafoclivas y en el uso 
de su lenguaje como medio de comunicación con los demás. Piaget, considera que es necesario que el nifio se 

-invoIuae eo las aetio.idacIes cotidianas, para que poeda fonnar parte del 1""=0 de aprendiz'lie Y construir su 
propio conocimiento, tomando .. cuenta que el aprendiz'lie se genera cuando se da la interaeción entre el sujeto y 
los objetos del conocimiento. 

Todos los especialistas que dirigen estos si_ cuentan con la preparnción pam jemrquizar las etapas 
preescolares, y ven a cada mwnno de manera pcrs.onaIiz.ada y actúan confonnc a las rcglas de su cspcci.alidad; sin 
separar la escuela de la vida 

Entre los sistemas educativos activos descritos, se considera qne por su comenido educativo y filosófico, 
podrian ser excelen~ si tien .. de base el amor, la libertad e intereses del nifio para preparnrlo hacia un trab'li<> 
prodaetivo qne le guste y llene de satisfucciones. La pedagogfa de Malauenko es buena porque está dirigida a los 
intereses sociaIcs; 81DlQUC seria conveniente, _ otra, que contemplam los nacionales, pam no crear sólo 
individuos egoi_ que a ~ aoteponen su bienestar individoal, en pcljuicin de su prójimo, y hasta de toda 1Dl8 

nación, con aetitudes de sometimiento al exterior con 1Dl8 pérdida de la dignidad Y consciencia de la realidad de 
manera objeth'a 
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En los sisb:mas militmizados, \os niños que provi...... de fmnilias que utilizlIn méIodos de disciplina 
dcmoaática, se sugiere no asistir • ellos, _ DO son congroeotes con el tipo de discip\inas tan rígidas que 
maoejaD, para evitar que _ en conlliClo con las utiIi>adas por sus padres. 

Por otro lado, en e! sistana militarizado, se utiliza con los alumnos, la liase "Por la g\oria de México", lo 
cual seria benéfico para el país, si se aplicara _ para fommtar los valon:s nacionales; pero se _ que '" 
muy cuidadoso en este a.pecto, ya que podría .....,., dando con fines de manipuIaoión. La labor Y funciÓD de las 
Fumas Armadas en México, ha sido muy cuestionada, desde varios aspectos, _los que desIa<:ao, que algunos 
miliIares tienen nexos con elllllICO\nifioo; otro, e! caso de la inl«veoción del ejáci10 en el problema estIotiantil del 
68, &si como m e! problema de Chiapas, _ otros. Donde puede _ existiendo una coofusiÓD _los valores 
nacionales, la lealtad al pueblo, su sobenmfa y _ muy diJi:rente con el de servir al Presidcme, sin mlex.iÓD 
alguna. 

La manifestaciÓD militar del 18 de diciembre de 1998, _ que el sistana educativo militar, no 
annple con sus objetivos, en cuan/O a vaIon:s nacionales de lealIad al pueblo, la solidaridad en e! apandO militar, 
debido • que los Ildm:s y otros, que mcahetaron dicha IIUIIIÍtestació no contaron con el apoyo de SIJS 

compafIcros. Fuaoo ju7plos y reprimidos por e! Fuero de Ouena, sin que dichos lidrRs mcontramn la 
solidaridad que oeoesitaban. EsIas repen:usiones, scftaIan la sq¡uridad que tiene e! apandO gobemamenInI, de que la 
lealtad debe .... hacia el Pn:sideote de la República; Y debe _ sus bases o erices en e! tipo de sistana educativo 
que milizBn, 00DIr01aado, manipnlaodo y confimdiendo los vaIon:s nacionales. Pero lo único que se d<mosttó fue 
que no se debe protestar aote las injusticias gobemameotales, ni manjfostar sus inI:onfurmidade para la defeosa de 
SIJS derochos; debido a que debeo _ sometidos ala vobmtad presidmcial, antes que _ al pueblo. Este acto de 
valor fue eocahez.do por Bacilio Gómez y es excepcional, ya que no se había visto un hecho de esta tlIII1InIIeza 
por militares. Bacilio _ y expresó al presidmte Zedillo: que am esa manjfestaciÓD no desbomaron al ejáci10 
mexicano. Que su uniforme militar y las insignias DO son más que un simbolo. Que el individoo dignifica el 
unifonne con sus actitudes. no 8 la inversa Que no se debe confundir disciplina con sc:rvilismo. la cobardía y la _edad propia de \DI gobierno autoritario. La lealtad • las Fuerzas Annadas, no significa una 
incondicionalidad. favor de intm:ses politicos y ...",ÓD1iOO$ oscuros, ~ados por quieo _ el poder, desde 
e! Presidmte de la República, basta el s.a-io de la Defeosa Nacional Además, que la lealtad Y respeto de las 
FuernIS Armadas es, en primera insIlmcia al pueblo mex.icano que pagó sus estudios, carrera y prestaciones, DO al 
Presideote. 

Con relaciÓD 8 la escuela preescolar Y primaria de rcIigiosas, se considcrn que puede tener algunas 
ventajas; aunque seriao más desveot\jas como 10 salala Palacios, ya que la escuela DO debe .... fuente de ninguna 
inelinación religiosa que ooolieve 8 una defonnaciÓD de la realidad Y le formen ~cios en su fonnación. Si 81D1 

adobo se le puede manipular en el aspecto religioso y producir cambios en sus inclinaciones en este sentido, en los 
oil!os con más razón. Por otro lado, es la familia. la que debe ser responsable de inculcar las ideas religiosas que 
considere pertinentes. La escuela debe .... '!iena a todo tipo de dogmatismo para conseguir su éxito y bien_ 
psiOO$Oclal y evitar conflictos enlle e! niño y su familia. _ por la cual Benito Juárez obtuvo un roamocimieoto 
sin ~eotes, por las refonnas 8 la Constituci6n Politica de 1857 por haber promulgado los cambios en la 
edncación, separando la iglesia del Estado, reformando los ArtIculos 30. y \30v0. Constitucional, estableciendo 
que la edncaciÓD debe ser laica. 

Por 01r0 lado, la EducaciÓD EspociaI, es tDI conjunto de disciplinas, que mediaote la apticaciÓD coordinada 
de métodos, organización, estrategias y nomeoeIaturas apmpiadas, propicia el desenvolvimieoto integnú y 
annónico de la personalidad, mediaote el desmroDo de capacidades, formaciÓD de hábitos, destrezas, habilidades Y 
conocimientos para lograr el óptimo rendimiento de las potencialidades individeales, por lintitadas que ésIas ""'" 
facilinmdo la dinámica adaptaciÓD a la vida social para nifios y adolesoeotes, deficientes martales, ciegos con 
problemas de audición, voz y \engw!je, lisiados del sistema músculo esqneIético, inadaptados sociales, menores 
infi:actores, con problemas de apreodimje. Pero, tmnbién pw:deo requerir de atención nifios supcnIotados. 

Cuaodo el persooal de la escuda, remite 8 lDl niño am problemas de apreodimje, es muy impmlmlte 
ubicar las causas. Ya que pw:deo ser desde una deficiente salud por desnutriciÓD o por falla de alimentación. 
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Porque uno de los problemas por los que el OÍfio no aprende. es porque no está bien alitrtemtado; ya que teniendo 
hambre no logrará un ~. adecuado. Uno de los problemas más grave por los que atraviesan nnestro pal~ 
es en su c:oonomfa y polluca, en ron"", ... cia, la c:oonomfa familiar está afectada; lo que repercute en su 
aljmentación y salud; que podría ser 000 de Jos medios y recuoos que contara pm:a mejonJr la educación. 
ayudáodolo en su nutrición. 

Ya vimos exisren periodos alticos o sensibles en la vida del individao. Si el nifio no recibe a tiempo la 
protefna suficiente en la edad indicada Después se le da, puede recnperarse y normalizar su de58lTOllo; pero no 
~ alC8ll7Bf el desarrono oonnal de su cerebro. Por ello. muchos nifios mexicanos, su desarrollo mcnIal se 
encuczI1Ja por debqjo de lo nonnal. Ahorn, con re1ación al estado de salud Y educación de la mudte que le 
proporciona ese a1imento, ¿c{ymo se encuentra?... 1lIInbién está muy deteriorada, mal alimenIllda chaante la 
g<sIación del nifio. mismo qoc afecla de _ detmninante la salud del nifio por nacer. Asimismo. durante la 
Iaaancia, que aun con los adelantos cit:lllificos y tecnológicos se le sigue reconociendo como la rnctior leche que 
obtiene el nifio. cuando es amamantado por la madre. Pero eDa, debe estar bien alimentada. ¿Qué se puede hacer 
coa una madre, que DO es cooscic:ote del daflo que puede ocasionarle con todo esto a su hijo?; porque o no tien~ o 
desconoce, los elementos básicos de educación y nuttici6n, etc .• debido a que su nivel de educación también es 
deliciaIte. 

Los probhmls en el sistema educalivo mexiC8JlO. y de otros paises, son m6Itiples y obedecen a diversas 
causas; pero ¿cómo podrian resolvene? Primero. debe plantearse a cuál de ellos nos referim~ ya que existen 
infinidad. Pero loeaIizando uno de los más gmera1es podrla escoge<se y tndar de resolverse, cuando se esté en 
posibilidad de hacerlo. 

Esta propuesta. de tesina "conslderacMn de 'w1rlables de conducta del nillo. para la e/eccidn del sistema 
educativo y su influencia en la adaptaci6n del niI!o en su primer ingreso escolar y que pueden deril'Or en 
alleraclOMS de aprendizaje ". es que mediante la combinación de las carncteris1icas de las variables de condncta de 
los niñ~ los padres ~ una reIlexión de antoevalnaci6n Y onalicen el tipo de patrones de aian:m que utilizan 
como disciplina para educar a sus hij~ para qoc elijan en su primer ingm;o escolar. un sistema edoeativo qoc 
utilice principi~ métOOos, ténicas pedagógicas y filosofias compatibles y congruentes con las de los padres. para 
evitar entrar en conflicto la eseuela Y la famiJia, Y lograr osi. \DI mc;jo< desarrollo intesral del nifio. 

De la disciplina Y patrones de crianza impuesta por los padres. suelen SUlgir en padres afectuosos y 
permisiv~ sueIco ser niños activos, independiesJles, cordiales y capaces de val .... socialmente; C8!lICIerisIicas que 
podrian fOJ1alecerse en beoefu:io del ni1Io. incoq>orándolo a \DI sistema activo, como el Montessori, Freinef, Piaget. 
enlnl otros. Pero CIl dichos patrones de crianza también ser SCI mandones y desobedientes; pero en estos sistemas 
activ~ podrian beneficiar en estos sentidos Fn padres afectuosos-restri~ suelen tener nifios dependi_ 
menos CI08Iivos, más confonnislas, menOS dominantes competi1iv~ correctos, Y corteses. Las carnctafsIicas que 
le fueran negativas mc;jorodan y podrian supaarse eligiendo un sistema activo; pero no como medio tempéutico, 
sino educativo. -

Fn esta pmpuesta no pretende _ hacer una regla. sino una reIlexión de autoanálisis por parre de los 
padres. que mvfan a sus hijos a estudiar en eseuelas paniculares, para que revisen el tipo de patrones de aian:m que 
utitmm como disciplina para educar a sus nifios; y para que de ueuenlo del tipo de caracteristicas o variables de 
condw:ta de sns hij~ elijan el sistema educativo 00DgJUeIlIe y compatible ron los suyos. Pero. sobre IOdo qoc 
existen varios tipos de sisIemas educalivo~ con difen:ntes métodos Y ténicas pedagógicas. P .... que las 
caracteristicas del sistema qoc elijaD. no entre en conflicto con sus disciplinas impuestas en el hogar. Dicho 
mrtoonálisis y c1t:cción podrla redundar en beneficio de la educación del niño. qoc mc;jomría supenmdo las 
caracteristicas qoc le fueran negativas. 
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Una de las liInitacioo<s que ti""" csIa __ os que DO puede ser aplicablo y _ en cuenta por cualquier 
tipo de población para su beneficio. sino óni""""" .. por aquoIIos padres que utilizan eseoeIas paniculmos para la 
ed·....,¡ón de sus hijos; y que cada vez son menos, dadas las condiciones """'¡es sociooconómicas del pafs. 
Debido a que la eseoeIas públicas oficiales, sólo tienen 01 sisb:ma tradicioual, Y no existe otra opción. Por lo que un 
parlro de familia sin recursos eoonómjoos, DO 0SIá en posibilidad, de tomar 00 consideración las variables de 
COIIducta de su hijo para degir 01 sisb:ma odw:ativo adecuado para su milo para _ su mejor adaptación y éxito. 
cuando sólo tiene una opción que os la escuda olicial (la más ........ su domicilio). Ahora bien, en _ tipo de 
eseoeIas públioas, su pcrsonaI_ (maostros Y directivos) y ~ los mismos padres piensan que dan y..aben 
un una educación oon servicio graIUito, pagado por 01 Gobiemo, porque no existe un pago directo del parlro con la 
oscueIa. Situación que _ de la fiIlta de oonooimi""" o infurmación de que 01 Gobierno sólo os un administtador 
de los ""'"""" _ del pueblo. Sin crnbaJgo, ésIe (01 Gobierno) no es 01 que paga los servicios sociales, ni 
os produ<:ror de nada; pero mucba gadO as( lo considera Asimismo. 01 que no paga sus impuostt>s medianto una 
declaración de pago ante la Secretaria de Hacienda Y Crédito Públioo. también 0SIá pagando impuesIos, oon 01 
consumo que IOdos haa:mos ... c:uaIquier tipo de comercio. Por lo que es mónea la ooncopción que so tiene en 
c.-o. impuesIos, 

Asimismo, resulta dificil, aunquc no imposibIo que oon 01 tiempo. nti ~ fuera _ en cuenta 
pOr las autoridades educativas oficiales y so prolimdizara y amplianm las investigaciones para poder cslabloocr 
difcrenlrs sisb:mas educativos oon _ oficial, con 01 fin deque todos los padres de familia pudieran n:aIizar su 
dección de lIl8IlC!1I más amplia Y oon oonocioti""". 

Otra limitación, os que los padres de familia agobiados Y afeclBdos por las turbulencias ooonómi<as Y 
polilicas del pafs, Y por 01 "control" que tiene 01 gobierno de los =dios masivos de connmícación. que manipula y 
dosinlOrma al pudJlo, tiene como _'m. una sociedad • la que lo fiIlta un oonocioti""" objetivo del 
panorama real que vive la educación mexicaoa, que tennina desoriODlada, confimdida Y oontagiad. por oso 
manipulooy "control". de que todo OSIIImuy bien, 

FJ panorama que pm:ibe 01 pueblo • través de los =dios informativos de onrrnmícación. os de lIIOIISI\Íos 
gubemamenrales ya amaiIados, que exprosao cifias de milos de millones desIinados o iovortidos en csIa área. Pero 
lo que no diCtll, qué JlOItCDIlIie ICjI1tsei1la osas cifias del producto intmto bruIo. Que las I<COIDaIdacionos de la 
UNICEF para que la educación de un país sea buena, son que destino un mlnimo del 8% de su PIesupoesIo Global 
de Egresos de la Foderoción. MieolIas que m:onocido 01 gobierno, en 01 sexenio del ontonocs Presi_ Salinas de 
Gonmi, que destinaba sólo 01 S.3o/~ En _ gobierno ZediIIista 013.9% del producto inIcmo bruto (es 01 wlor de 
los bienes y servicios que se prodoeoo eo 01 pafs, menos los pagos por servicios al oxtraojera). 

Por lo _. so despIondo la _ mayor os la fiIlta de ""Iuntad politica para que las cosas cuando 
menos mojoreo. Si uno de los factores básicos de la ab""'¡ón radica en 01 maesIro Y su panorama so presenta es 
gmvo y dificil. La misma sociodad lo critica cuando _ sus manif""";ones para inconfOlllllllSC. Asimismo. la 
00IIUpCi6n de su SindicaIo no los ayuda, porque _ aIiaozas oon 01 gobierno. sin iOIIlai' eo cuenta un beneficio 
real que baga _ al maestro Y a la ~ 

En idaci6n oon 01 mbodo MOII!i:SSOri, su _ y mobiIimío son una _ ooonóntica moy grande, 
para que podi ..... ,tUi"" I"Iarso en cualqnier tipo de sisIoma; por muy OXIn"J1_ que fueran; dado su alto 
oosto. Y la fiIlta de.......,. _ del paIs. Por lo que no podrla ser aplicablo en eseoeIas oIiciaIos 

Su_dm 

Cunndo se emprende UD tiaI>jjo de invostigación o de c:uaIquier naIIiIlIIO'1Jl se ptant.an los objoIivos, genend Y 
espocificos; pero • través de la nMsión del ID3IQO lI>órico _amos otro _ que no cooIempl8OlOS al 
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inicio~ pero que sirve de apoyo para permitimos hacer sugerencias para el área en estudio; por lo que se plantea 
insttumentar y ampliar las investigaciones desde nivel preescolar, para que se incluyan dClltrO de los programas 
educativos la impoJ1lmcia de la alimentación, los poderes DuttitivOS de los alimento~ su preporaci6n; y sus efectos, 
con el fin de mejomr el nivel de conocimientos del aspecto nulricional de niño. La mllior dieta, DO es la más cara, 
sino la más nuttitiva, y a veces se puede lograr, sabiemlo sus combinaciones y propiedades alimenticias. 

Otra sugerencia es que la UNAM, _ Y promueva ante la Secretaria de Educación Pública para que 
se incluya en los programas educativos el texto hOre utilizado por Freinet; dado que no se requiere lDl costo 
adicional; y que es aplicable a cualquier tipo de población. Pero DO sólo como elernento educativo, sino Iambién 
para fines 1mI¡>éuti_ dCIltrO de la escuela Ya que serviría como un medio preventivo de los trastornos de la 
personalidad, cuando el adulto advirtiera que el ni1!o estuviera en algún peligro, por problemas de div .... lndole y 
hasta de tipo sexual para que pndiera ayudársele. 

También es impo".ule lo que seftaJa Freinct, sobre la orientación del niño en una sociedad "móvil" "doode 
no hay oficios"; resalta la necesidad lDl!eute de una fomtación general de la personalidad y lo capacite para 
diferentes tmats Y uo para una sola, porque o se mueve uno, o se queda sin tmb:Yo. Freinct, expresó que se debe 
dar más impoJ1lmcia a los "intereses" que a las ncapacidades", Para que los nifios desde la enset'lanza primaria. 
tengan la oportunidad de desarroUar sin difu:ultades un mayor número de intmses; ya que _ en la 
escoaJa sólo se tiene una fOtlD8ci6n técnica literaria, tanto para "JlI"'Id<r ortografia como el cálculo. Además, para 
que se desarrollen las habilidades que cada niño tiene, y que por lidta de una areuci6D ad"""'., se pierden con el 
tiempo. Lo que se sugiere, que CIl la educaci6n se investigue más sobre los intereses, con el fin de mIlio"" la 
¡nepmación del niño bncia el tmb:Yo y para que esté dirigida a lo que le guste, para lograr amor a su oficio y 
lrab:!jo. De tal DllItlCIlI, que la escoaJa se convierta en un complemento o sustitución del hogar que lo motive bncia 
la olegria de vivir. 

En cuanto 01 sistema educativo militarizado, se sugiere se investigo., cómo infiuye su técnica educativa en 
el conJrol mental militar, en cuanto a su sometimiento • la figura p!<Sideocial, • costa de la verdadera fimción que 
debe Iener d. cmnplir con su pueblo. ¿De qué manera se integran los volores nacionales? Para detmninar, si existe 
confusión o no en su pcr<epci6n; para una intervención del psicólogo para beneficio nacional. Asimismo, extender 
y otilizar estas investigaciones en la educación, como recmso para retomar. inregmr diebos volores nacional~ en 
toda la pobIaci6n estudiantil para que cuando llegado el momento llegaren • ser fimcionarios y servidores públicos 
realicen su desempetlo con lealtad y honestidad para con la palIÚI, que sea reflejado CIl cada ciudadano que reciba 
educación. 

Es convenienle reUexionar sobre la adaptución del niño en la escuela, hasta qué punto puede favorecer su 
éxito académico y refJ$rse en un bienestar fisico, emocional y social, de igual fonna. Su inadaptación podría tnu:r 
consecueocias adversas. Corno a las escuelas no se les puede pedir que se adapren. sus poblaciones estudiantil~ o 

_ enmbien sus objetiv~ tIIOtodologfa, o su filosofia, de aenerdo a las necesidades Y expeetativas de cada niño, 
conforme a sus wriables de personalidad; re.wtR ncc:esarioiugorir, sobre todo a los padres de fiunilia, que envlan a 
sus hijos a escuelas particulares, que conozcan todos los sistemas educativos que existen en el país. para que elijau 
oportmamenre la escuela de enseftaurn primaria a la que habrán de asistir sus niños. Además, que comprendan que 
la mIlior escuela, no es la más cara, ni la más prestigiada, ni aqoelJa, en la que para asistir, tiene que recorrer 
grandes distancins todos los dIas. Muchos padres incorporan. sus hij~ sin advertir toda la prob1emálica que ello 
implica Por Iliernplo, la inversión exccsiw del tiempo para su lnIsIado; y su regreso a casa; levantar 01 0010 
demasiudo tempmno, desmaft"""""olo; las congestiones de tráfico, que origina tmto 01 adulto, como 01 niJlo, la 
enfermedad del estrés por contagio. La mllior escuela para el niño Iampnco es aquélla extternadamenle estricta y 
disciplinaria, porque debe buscarse lo qoe complerneore la cdw:ación liuuiliar y el desarrono socia; más no aquello 
que lidie en el bogar, o que sienta el adulto que es incapaz de dar. No se debe esperar que la escuela haga todo, 
úeicameure lo que a sus fimciones corresponda; que sea COlJ8l'UOtlIC con el hogar en todos aspecto~ doode se 
respete 01 niJlo, y se le brinde amor. El niJlo debe aprender que merece un lugar digno en la eseuela Los niIIos DO 
son vegetales. a los que sólo se debe alimentar. El alimento no ser debe considemdo. sólo como comida para nutrir 
el enerpo, sino la educaci6n debe ser tm alimento qoe nutm y fortalezca 01 inlelecto y 01 espíritu, para rener mIliores 
ciodadonos que sepan defenderse y se le forme con un carácter bien templado. 
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El ArtIculo 30. ConstihJci<>nal, establece que la escuela debe ser Jaica, ¿Cómo se scotiria \Dl nilio asistir. 
Wl oolegio de religiosas, cuando su fumilia fucm ..... o difiera de la inclinación religiosa que se di .... CII dicho 
Colegio? O bien, aquel que provini .... de \Dl bogar demcaátioo Y pcnnisivo, ¿Cómo se scotiria en una escuela 
dPmasiado estricta? También resulta necesario. tomar en consideración el nivel socioeconómico familiar para 
reali7ar la elecciÓD. Ya que, a vc:a:s los padres escogen \Dl oolegio dcmosiade caro, que no Wliesponde al suyo y 
realizan grandes sacrificios. Después se ti.... ooasecucncias graves, porque el nilio es seIIaIado por sus 
compafteros, y <m¡>i= su devaluación y subestimaciÓD. Pon¡ue son =las muy elitisias, donde los nilios que 
asisten a ellas, son hijos de padres que les enseñan que "el hombre val. por lo que tiene", Y no por lo que es, y si el 
nilio no oorresponde 8 ese nivel y asiste a _ tipo de escuela, sin n:ner oonciCDcia del sacrificio que los padres 
hacen para _ sus esIudios, entonces sufren 1m consecnmci .. Inclusive puede hasia negar a avergonzarse de 
ellos, cuando se de CUCIIia que SIl situación económica no corresponde al mismo nivel familiar de sus compafteros 

A continuación se sugieren 1m variables de conducta, que deben ser tomadas CII cuenta, principabn .. ", por 
los padres para elegir el primer ingreso escoba de sus hijos, para buscar su mejor adapiaci6n y evitar deriven en 
alteraciones de aprendizaje. Son variables de conducta, derivadas de los pa1roDeS de aianza de los padres que 
deben reflexionar, cuáles posee el nilio que sean compalibles con 1m iéaiicas y filosóficas adecaIivas; y son 1m 
siguientes: activo-posivo; lIIIIllIOSO, con apegado, desapegado; conformista, curioso, inoonfotme, introvcrIido, 
cxtraverIido, independiente, dependiente, con ~, con originalidad, seguro, el inseguro, con tranquilidad, 
inquieto, con csplrilu de mando, agresivo. Además, para an:nci6n en la Educación Especial (pero, que no se derivan 
de los pa1roDeS de aianza de los padres1 el nilio con esIimulación flsica, o vcd>aI, biperactivo, el que tiende a 
molestar a intmumpir • los otros; con agresión flsica o verbal, el que prescn1a berrindI<s fucm de lo normal; COii 

conducIas de autodestrucciÓD. 
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