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lNTRODUCCION. 

Durante mucho tiempo la psicología, después de una larga, ri
gurosa y penosa búsqueda de conocimientos, búsqueda que se empren
di6 tomando caminos falsos, bajo la influencia del idealismo y de 
la metaf!sica, ha acumulado una considerable cantidad de datos Pª!: 
ciales en torno a un sinnúmero de problemas, que de alr,una manera 

le han permitido avances en algunas &reas. Así, tenemos que el -
concepto de personalidad. se desarrolla en esa atmósfera inadecuada 
e ilusoria, y los problemas que aborda aparecen como reales, 

Dadas las limitaciones de las teorías de la personaliddd no -
marxistas, considero, que es necesario estudiar la personalidad, -
desde una perspectiva amplia y objetiva, eliminando asi prejuicios 
y concepciones pseudocient!ficas, y falsas, acerca del or1gen, de

sarrollo y cultura del hombt•c, por lo que se propone en et pre se!!. 

te trabajo te6rico-documcntal, abordar la cater,or!a de la persona
lidad, desde la perspectiva materialista dialéctica, que parte del 

principio del reflejo de Lenin, principio filos6fico perf~ctamentc 
aplicable al desarrollo del paiqu!smo. 

El materialismo Dialéctico considera fundamentales, dos tésiu 

filos6ficas generales, que nos permiten comprendor la ve1•d.1dcra n~ 
turaleza del homb1~t!, sus capacidades, Su orlr,en, desarrollo y con

diciones, de las cuales depende su desarrollo y pro~~reso. La pri

mera es la afirmaci6n de que el psiqu!smo, es ul producto de la d~ 
tividad del cerebro, es decir, que el psiquísmo depende de la acti 

vidad del sistema nervioso y de su órgano superior•, el curebro. La 

segunda afirma que el psiqu!smo es deter'minado por las condiciones 

exteriores., es decir, del mundo material, y por la fortua en que el 

individuo entra en relaciones con él, es de:cir su µráctic;J, su ac

tividad cºoncicnte. 

"La psÍquis es una pr•opiedad de los cuerpos materiales a.lta.-

mente organizados y consiste en su aptitud de reflejar la realidad 

que los rodea y que existe indepcndícntement:c de ellos ••• 0 (Lcon-

tiev, 1974), 

El objetivo general de éste trabajo, es el de explicar la ca

tegoría de la personalidad, primer•o bajo los principios anterior-

mente cxpuest:os, dado que hasta ahoroa os la linica teor1a capaz de 



----- .. ,.. ________ . 

explicar la personalidad de una manera integral, donde se han' te

nido avances teóricos muy impor~antes, por lo que se considera n~ 

cesaría y esencial abordar la cat~r.oría de· la personaliddd como -

un sistema, como un proceso, Como una totalidad, ya que no ha si

do conceptualizada bajo esta Óp1:ica en nuestro país y Si lo han he

cho, son poco conocidos los trabajos que retoman esta concepción, 
as! pues, se considerará a la personalidad como un sistema abier
to, donde los subsistemas internos de la personalidad (pr•opieda-

des y procesos psíquicos) se conciben como una unidad dialéctica 

cuya estructura y funCi6n dependen de el medio y se explican a -

partir de la vinculación del sujeto con su medio; es decir, me- -

diante su actividad "El hombre, al actuar sobre ia naturaleza y -

modificarla, al mismo tiempo cambia su naturdleza". (Marx, Obras) 

El Factor que posibilitó la transformaci6n del mono en· hombre, -

fué la actividad laboral,· es decir la actividad l"'ealizada por el 

hombre para la elaboración y utilización conjunta de los instru-

mentos, que hizo posible el desarrollo de funciones superiores -

propiamente humanas como el lenp.uaje, (que por trasmisi6n de rJen!:_ 

ración en generación hizo a su vez posible cbnservar y crear las 

herramientas) memoria, !Jensamiento dbstracto, etc., y los subsis

temas externos lque se encuentra.n en el macro y micromedio) que -
determinan y condicionan a los suboistemc1s internos. 

Se inicia el prinier capítulo con la cater.,Oría de naturaleza 

humana, donde se planted (:tl su1•t;imiento de la po!quis coruo produs_ 

to de toda la evoluci6n anterior de la materia, el a11álisis del -

desar1•ollo de la psiquis nos permite hablilr de las premisas biolª-. 

!~icas para el aur~irniento de la conciencia; al estudiar la natur~ 

leza de la materia, se explican las diversas formas dt! movimiento 

de los orr,anismos, Yd que el movimiento es una for•ma de existen-

cia de ld 1uate1~ia viviente y una propiedad inseparable de ella. 

Explicando aa! el devenir his"tóf.ico 6 proceso de transforma

ci6n de la materia de la cual es pr'oducto el hombre, St! hace una 

importantísima distinción entre la psiquis humana y la animal y -

que radica en las condiciones en las que ha transcurrido el desa

rrollo, por lo tanto, el desar·rollo de la psi.quia en el tnundo an_!. 

mal ocurrió de acuerdo con las leyes de la evolución biológica, y 

el desarrollo de la psiquis y de la conciencia humana se sorne te a 

las leyes del deac:u•r•ollo·histór'ico-social, el progreso del hombre 



en contrapoaici6n al del animal se debe a la capacidad de asimil!, 

ci6n de la experiencia de la humanidad qúe sin .el contacto con -

los seaejantes, no es posible. 

Así pues, el hombre es un ser social por naturaleza, s_e con

sidera un ser especial, cualitativamente diferente a los animales 

También se le considera un ser activo ya que s6lo puede so-

brevivir por su constante intercambio con la naturaleza,asenuran

do dicho intercambio mediante su propia actividad, el hombr•e no -
puede apropiarse de las fuerzas materiales y espirituales histór!_ 
camente producidas, sino a través de la colectividad humana. 

Es por ésto que considero de fundamental importancia pc1ra la 

psicolo¡¡!a, el ocuparse del análisis de las formas multipl"s de -
reflejo de la realidad, que se han ido formando en la historia de 

la sociedad; y como el cerebro, del hombre los hace cristalizar. 

Otro de los objetivos es exponer de una mar1era precisa los -
aportes de los teóricos marxistas sobre la búsqueda de integra- -

ci6n de las leyes de la sensación y la percepción hu1nanas, las n!:. 

cesidades, los motivos, la atcncic5n, etc. etc., sin desvincular-

las de lns mecanismos fisiológicos, y as1 poder llegar a explicar 

la causalidad de las funciones psíquicas superiores del ser huma

no, para lo cual habr~ que salit•se de los limites del organismo y 

buscar l.:ls fuentes en la historia social de la humanidad, en las 

formas del trabajo social, del lenguaje, que a su vez dieron, co

mo resultado, nuevas formas de actividad concicntc que carac~eri

zan al hombre, 

A fin de proporcionar una visi~n panorámica dé este trabajo, 

se presenta a continuaci6n el orden temático que se ha seguido en 

este trabajo. 

tn el capitulo I, se ~resenta la explicaciOn científica del 

or{gen del hombre, se exponen de una mancPa gen~ral los princi- -

pios filosóficos sobre el orr'.gen social del hombre, demost1'dndo -

así, que toda la 'mater•ia, comenzando por la inanimada e inorgáni

ca y terminando con la forma más complicada y dcGar11ollada, el e~ 

rebro humano, que posee la calidad f!.encral del mundo material, la 

propiedad del reflejo, o sea la capacidad de responder a las in--



fluencias, y que estas depiende de las formas de existenc.i.a de la 

materia. Entonces ~e considera al hombre corno s6r especial, cua
litativamente diferente, que no depende únicamente da la fuerza y 

naturaleza de las lnfluencias externas, sino tambjén del estado -

interno del organismo. I 

En el cap!tulo dos se presenta un breve análisis de los teó

ricos de la personalidad, primeramente se presenta el punto de -

vista de los 'tc6f'licos no marxistas, posteriormente la concepción 

de los te~ricos materialistas. 

En ambas concepciones Sóbre la personalidad, se inicia con . -

la presentaci6n de la postur·a de cada autor. abstrayendo sus ca-

racterfst1ca.s fundamenta.les, se plantea. también la im¡mtancia de 

los difererrtes aportes que han permitido explicar a la personali

dad como un sistema. com? una unidqd dialéctica, coma una totali

dad. 

As! pues. la µersonalida~ humana cuya esencia., se~ún las pa

labras de Marx, 11es el conjunto de: las relaciones 50cialestt, pues 

el hombt•e es un ser social, y .Jl mismo tiempo conSE:l'V<l en sí la -

huella de su organización natural, biol5gica. 

Pard el lo St! parte dti la acertada afirmación de Leontiev • -

l ~86J "La. pstquia es una propiedad de los cuer•pos materiales alt~ 

mente or1ganizados, consiste en su aptitud de reflejar la realidad 

que los rodea y que existe ind<!pendientemente de ellosº. 

Para explicar ~1 fenómeno ps!quico se le dividió en tres ni-

veles fundamentales de expresi6n: 

1) Procesos pSÍquícos. 

2) Propi~dades, 

3) Formaciones psíquicas. 

Los cuales se definuu, se diferencian y se explican corno una 

unidad d.ia.léctica e indisoluble, para lo cual_ se pa.t'te de los cr!_ 

terios tomados por Petrovsky, posteriormente y a parti1• de lo an

terior se plüntea la importancia básica que tiene la catee.aria, -

actividad que es la que conforma el cap!tulo tres, donde se des te_ 
ca la importancia que tiene para la psicolog!a esta categoría, ya 

que es considerada la riedra anr,ulaP de la formación de la perso-



nalidad, y su importancia radica en que explica la fuente de la -
actividad de la personalidad, donde la interacci6n social es el -
mecanismo del desarrollo de la estructura del ps!quismo, y es as! 
doride se propone la explicaci~n básica para entender al niño, pa~ 
ticularmente sus necesidades, motivos, cte. 

Para lo cual es necesario conocer no sólo sus procesos y pr~ 

piedades internas sino también sus relaciones e interconexiones -
tanto internas como externas. 

Se plantea a manera de hip6tesis la importancia que tjene la 
actividad de juego para la adquisición de determinados medios 

(procedimientos, formas, operaciones, habilidades, conocimientos, 
etc.). par·a su realizaci6n lo cual se logra con ayuda de la cnse

ftanza, la cual es impartida por los adultos. 

Además de que satisface las necesidades del niño mudiante la 

~ctividad de juego. actividad que engendra una nueva necesidad o 

nuevas necesidades en el niño, las cuales van a estar determina.:..
das por las condiciones del medio ó entorno social ó físico. y -

por sus propias necesidades que a través de un complejo sis tema -

de motivaciones concientes e inconcientes incitan al niño o al -
hombre (según sea el grado de desarrollo de su ps!quc) a actuar. 

y asf demostrar que el for1nar· nuevas acciones e:n el niño, dcpenñc 

de maner<1; decisiva de como se orAanicen la[; condiciones en las -
cuales se realiza el juego. así. corno d~l contenido que se maneje 

en el proceso de juego. 

Como tercera y Última parte se abordará la categoría de la -
comunicación. que esta íntimamente lir,ada con el proceso de apro

piaci6n de la herencia socio-histórica por parte del sujeto; la -

comunicación que adquiere un papel de gran importancia dado que -

es ah!_donde se manifiestan las par"ticularidCJdcc individuales. 

Hist6ricamente y en el dcsar1•ollo individual, la comunica- -

ci6n es una condici6n necesaria para la existencia del hombre y -

uno de los factores más importantes de su desarrollo social. 

Siendo uno de los aspectos más s1r,nificativos de cualquier -

tipo de actividad humana. la comunicación rcfle:ia la necenidad oE_ 

jetiva de los hombres de asociarse y de cooperar mutuamente; es -

tatr.bién condición del desar1•ollo de la individualidad, originali-
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dad e integridad del individuo. Por lo tanto es objetiva y sub

jetiva. 

La comunicaci6n puede ser a la vez, un proceso informativo 
y de interacci6n entre los hombres, aparece como influencia rec! 

proca y relación o participación en el proceso de desarrollo de 
sus emociones y de la comprensi6n mútua en el hombre. 

La personalidad del niño s~ forma en la actividad y en esta 

se establecen relaciones interpet"sonales ya sea con sus coétanos 

o con los adultos, el juego permite al niño conocer la realidad, 
dado que, el mt!dio det.ermina el denarrollo del niño, el cual se 

da por la asimilación o apr'Opiación (la apropiación no constitu

ye una simple adaptación del horÍ\bl"e en el medio, sino que impli

ca la transformación y la auto-trans formaci~n del hombre) de la 

cultura y de las relaciones interhumanas, esto es; el ho1nbi-e co

mo el niño aprende a utilizar los objetos y no puede vivir, tra

bajar, satisfacer sus necesidades espirituales y materiales sin 

comunicarse con otros hombres. 

Por lo tanto en el curso del proceso de juego su actividad 

no sclamente se perfeccionan y afinan las sensaciones y percep-

ciones humanas, se desai•roll.:i la capacidad de observación, pen-

samiento e imaginación, también se forinan los sentimientos, la -

voluntad, los hábitos y lds costumb?'es, se desarrolla asimismo -

diversas capacidades, se despiertan los intereses y las tcnden-

cias y se:: forma el carácter. 

La catecor!a de la comunicación permite explicar niveles di 
versos de relación con la e:ater.or!a de la pet>súnal.idad, donde el 

proceso de apropiación de la. exper.ioncia social se realiza por -

medio del mundo intc1•no del niflo, en el cual se manifiesta la r~ 

lación del homl.Jre con la sociedad. 

Por otra pal-" te, 1.1 suocatep.,or!a <le las relaciones objetivas 

ex[.lvesa que la actividad conjunto. es imposible sin la comunica-

ción, en cuyo tvanscurso se efectuá el intcrcaffibio de informa- -

ción y pasa a CúnGtituir a la paf' con la actividad el cslao6n más 

importante qu~ enlaza el medio social con la personalidad. La -

comunicaci6ri surge: en el niño como una necesidad básica; porque 

así lo exige la sociedad. Para esto el enpleo de modelos sati&-
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face esta necesidad y dentro de esta actividad el niño establece 
relaciones interpersonales ya sea·- con sus coéta.nos o con los adu! 
tos, adem!s ce establece dentro de esta actividad la importan--
cia del juego corno un• actividad de comunicación convirtiéndose -
de esta manera en elemento activo de la formación de la personali 
dad. A continuaci6n y en base al Harca Te6rico anterior se pasarrt 

a plantear el problema, 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

tl desarrollo del niño es un proceso condicionado a un dete~ 
minado sistema de educación y enseñanza, que se da medianto la i~ 
teracci6n del nifio con su medio, en donde los adultos facilitan -
la formación de la personalidad del niño, espccificamente los pr~ 
ceso& y propiedades psíquicas. Por lo que el desarrollo planifi
cado de la educación se constituye como un reto que dubcn enfren
tar los educadores actuales entre ellos los psicólop,os; en donde 
la educaci6n cientlficamente orF,anizada deberá evitar la apari- -
ci6n durante el desarrollo infantil de rasgos ne~ativos que ocu-
rren en la educaci6n espontánea. 

El desarrollo planificado de la educaci6n deberá partir• del 
conocimiento de la personalidad co1no un sistema integral 1 en dc-

cir,el es"pecialista debe basaI."se en las exip.;encias sociales, uti .. 
lizando las tl!cnicao adecuadas para poder de una manera mas obje .. 
tiva dirigir y orientar las tareas concretas del niño; por lo que 
se propone la actividad de juego que en condiciones pedanógicrts -
bien organizadas y apoyándonos en las particularidades de la edad 
del niño 1 donde los adultos podrán intervenir en el procese de su 
desarrollo, 



l. NATURALEZA HUMAtlA 



Partiendo de la naturaleza humana se analizarán lao difcre~ 
tes etapas por las cuales transcurrió la evoluci6n de la materia 
orgánica hasta lleRar a dar una exolicación del desarrollo biol~ 
gico y social-hist6rico del hombre. 

En la evoluci6n de la materia orBánica cabe señalar que las 
pri~eras formas de vida se originaron por la combinación de ox!
ge~o y carbono. estas primeras formas de vida mediante los proc~ 
aos de adaptaci6n, crecimiento, autorreproducción e irritabili-
dad, Evolucionaron para dar or!gen a nuevas formas más comple-
jas¡ 1m ejemplo de esto son los coacervados. Esta evolución no -
ae detuvo, sigui~ un curso, pero para que esto ocurriera debie-
ron pasar millones de años hasta llegar a lo que es el hombre, -
siendo en 'ate los cambios más 1·emarcados. 

El primer estadio del desarrollo del hombre empieza en el -

per!odo terciario ya avanzado y continaa haota los comienzos del 

cuaternario. El segundo r.r·an estadio, se le p11~0e llamar esta-

dio pi thecanthropus ere e tus hao ta la ~poca del Homoneandertl1alc!!_ 
sis, Es importante esta fase po11que surge la prepar•aci6n de - -
utensilios y aparecen las primeras formas de trabajo y soci~dad, 
Un tercer estadio, en el que los factores biol6gicos y sociales 
en la formación de su naturaleza cambian de nuevo. Cste es el -

estadio de la aparición del hombre moderno, Homo-sapiens. CLeon
triv, 1980), 

Esta etapa representa un viraje radical en el desarrollo 
del hombre que se libera de su anterior dependencia de los cam-
bios bioJ.6a¡icos inevitablemente lentos, trasmitidos heredital'iü
mente, lo· único que rige ahora el desarrollo del hombrt, son las 
leyes 8ocial-llist:6ricas, de donde el proccna de humanizaci6n del 
hombre por su actividad creadora y productiva: el trabajo adap-
t4ndost: el hombre a la Odturalcza y cambiandola de acuordo a sus 
necesidades, creando objetos, instrumentos, maquinaria, etc. que 
satisfagan dichas necesidddes y as1' mismo avanzan en la p1ioduc-

ci6n de bienes materiales, des~rrollando su cultura, acumulando 
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conocimientos ael mundo circunda¡í1:e y as!: a la misn1a vez enrique
ciendose el mismo hombre, desar~~llando las ciencias y las artes. 

El materialismo dialéctico, partiendo de la categor.ta de la 

naturaleza humana, explica la evolucicSn y el desarrollo de la ma

teria viviente, y la interrelación de los vrocesos que nos permi
ten conocer· la naturaleza soci·al del hombre, Todo ello nos perm!, 

te eXplicar la diferencia entre los hombres y los animales. 

Estas diferencias se deben a la naturaleza intrínseca de ca
da uno. El animal se integra irremisiblemente a leyes que lo go
biernan y sus acciones son aquellas que derivan de un conocimien
to intuitiva del mundo que lo rodea. En ninguna de sus estructu
ras funcionales el animal supera el_l!mite de la actividad propia 
de las funciones naturales, cuando actua sobre la naturaleza y si 
llegó a trannform.:.rla; si lo loP,ra lo hace con recursos que son -
simplemente adaptivos. 

En cambio, el hombre actú.J con la conciencia reflexiva sobre 
la natuvalcza (fuera de sí mis1110). También se diferencS.a pol"que 
comenz6 a producir suo propios medios de existencia y se convir-
tió en verdadero humano cuando aprovecho las circunstancias natu
rales según sus necesidades (Mcwani, 1980). 

La teoría materialista explica el surp.imiento de la psiquis 
a travéa de un prolongado proceso de desarrollo de la materia. 
Además esta teoría eotudia las diferentes formas de su movimiento, 
así corno, el movimiento es el modo de existencia de la materia, y 
de su propiedad inalienable. 

Toda la mater~ia en el universo, toda la naturaleza org&nica 
e inof'gdnica 1 se encuentra en constante movimiento, cambio y deS2_ 
rrollo. Toda la materia, comenzando desde lo inanimado e inorgá
nico y terminando por la superior y más compleja el -cerebsio huma
no- posee la propiedad r,eneral del mundo mat'erial: la cualidad de 
refleja!', es decir, la capacidad de responder a las estimulacio-
nes. Las formas del reflejo dependen de la materia; se manifies
ta en la capacidad de responder a las influencias externas en e~ 
rrcspondcncia con el carácter' de las estimulaciones. 

Por lo tanto mientras más a.Ita sea la capacidad de reflejo, 
más se libera la especie del influjo del medio. 

- 2 -



En la materia viva el reflejo adquiere formas cualitativamen. 

te nuevas, ya que no depende solo de la fuerza y naturaleza de -
las influencias externas sino también del estado interno del org~ 

nismo, el cual responde ya de manera activa y selectivd a las in

fluencias externas, Presentandose as! una nueva cualidad; la au

toregulacic5n. 

La hipótesis que explica la transición de la materia inanim::!_ 
da a la animada. De acuerdo con ella, es la que pertenece a A.I. 

Oparin, · la cual dice que la condic.illn indispensable para el surgi 
miento de "la mat:eria animada, es la formaci6n de sustancias org~ 

nicas, que son combinaciones estructurales sobre la base del car

bono, en las cuales los átomos de este elemento estan relaciona-

dos en conricuraciones diferentes con los átomos de ni tróp,eno, -
ox!.geno, fosforo y azufreº. ( Petrovski 1 1984). 

De acuerdo con la hipótesis de Oparin 1 el océano primario r~ 

presentc5 una especie de "caldo" de sustancias orp,.í.nicas y en el -

proceso de desarrollo de las combinaciones ori;ánicas aparecieron 

combinaciones carbónicas especiales c.:omplcjas (moléculas de dimen. 

sienes gir,antescas). ·Para preservar la existencia de estas comb.!_ 

naciones, fué necesario un intercambio pepmanente de sustancids -

con el medio: estas moléculas debieron asimilar nuevas Gustancias 

del medio de manera selectiva, desasimilar (separar) los ¡woduc-

tos de la desagregación, regrusandolas é.sl medio externo. De man~ 

ra que estas moléculas P,Íf.üOt~scas 1 se transforniuron t!n sist~rnas 

autoreproductores 1 que regulaban por medio de autocatalisis ¡ (fe

n6meno que consiste en que el producto de las reacciones químicas 

posee la propieddd catalizadora para influenciar la rapidez de -

su propia formación), el intercambio de sustancias entre la molé

cula de alDÚmíno y el medio, este intercambio ,fué desde un pf'inci 

pío un proceso activo, Estas moléculas nigantescan fuel"'on nombr!!_ 

das coacervados. 

L>eiste el supuesto de que las p,otas de coacervados, en cier

to sentido chocaron entre si en lucha por sust~1ncias ''alimenti- -

cicts". Algunas de estas p,otas que poo~ían una combinaci6n quími

ca o estructura más favorable, crecieron más r5pidamente que otras. 

Pronto alcanzaron grandes dimensiones, se volvieron incstaUles y 

se desintegraron en partículas mas pequeñas. Después el proceso 
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recomenz6: crecimiento y disp.repación. ( Petrovski, 1984), 

Los coacervados dbsorbieron selectivamente del exterior las 

sustancias "alimenticias" para mantener su existencia, permane--. 

cier~n indiferentes a las sustancias no necesarias y para su ac
tividad vital, dando como resultado la capacidad para la autore

r.ulaci6n. Además el reflejo de las influencias externas depen-

di6 no solo de las fuerzas y carácter de estas influencias, sino 
también de las condiciones inttirnas de las formaciones orgánicas 

de los coacer•vados. 

El reflejo de las influencias externas ádquiere formas cua

litativamente nuevas, en comparaci6n con el reflejo de la natur~ 
leza inanimada. Esto depende no solo de la fuerza y el carS.cter 
de las influencias externas, sino también de l:as condiciones in

tet•nas del orr.anismo vivo. 'fado orpanismo vivo selectivafl\ente -

(activamente) se relacionó con lu.s excitaciones externas, jescu

bricndo la propiedad nueva desde el punto de vista cuali~ativo -
de la u1ateria viva: la aut:ot•er,ulaci6n. ------,,,. 

Corno resultado de una larr_¿1 evoluci6n en los organiamos, se 

encuentran múltiples formas c1e reflejo, comenzando por la irrit2_ 

bilidad y el ti•opismo. 

La irritabilidad repr!.!senta un sí, la capacidad del organi::_ 
mo vivo de reaccionat" a lo~ est·.imulos de las 'influencias biol6gi 

cas significativas (bioticas). La it~ritabilidaá elementaÍ se -= 
presenta en los crganismos vivos mas simples, como los u.nicelul2_ 

res, los cuales bajo las influencias del medio, reaccionan con -

movimientos. 

Se llama tt~opisn10 a los modos de reaccionar con movimientos 

variados éO relación con los factores bi6ticos. Existen varias 
formas de tropismo y se: diferencidn c1e la sir,uiente manera: 

El fototropismo; es la tendencia del organismo vivo a m~ 
verse bajo la influencia de la luz. 

L:l tel'mot:ropisnio; es Ja tendencia a moverse bajo la in-

flu~nciu. del calor. 
Cl r,cinotropismo; es la tendencia a seleccionar dcter-min~ 

do medio físico-químico. 

El topotropismo; es la tendencia al movimiento bajo la -

influencia de un irritador mecánico. (Petrovski, 198lf). 
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En cuanto a la forma animal surp,e un nuevo modo de if'l•itabi
lidad, '•ta es la sensibilidad. De acuerdo con la hip6tesis de -
A.N. Leontiev, la sensibilidad gen~ricamente no es otra cosa que 
la irritabilidad hacia las acciones del medio, las cuales correl~ 
cionan al organismo en el medio, es ~ar esto que los animales sim 
ples en condiciones determinadas pueden comenzar a reacciona11 no 

solo a la irritabilidad bi6tica, sino tambi.:Sn a las abi6ticas (o 
sea las irritabilidades indiferentes las cuales en una situaci6n 
concreta dada, pueden sefialar la aparici6n de irritabilidad bi6t! 
cal. Gracias a la sensibilidad hacia los ap,entes bi6ticos y abi§ 
ticos, surp,e la posibilidad d~ reflejar estfmulos considerablemerr 
te mayores a los que son accesibles a las plantas. 

Por otra parte el m&s alto nivel del reflejo hay que buacar
lo en los animales multicelulares, ·entre los más primitivos se e~ 
cuentran los celentlros (por ejemplo las polimedusas), los cuales 
viven en el medio acu&tico, el organismo de los celentfros tienen 
tambi~n cllulas a manera de protoplasma sensitivo las cuales cum
plen la funci6n de cuerpo conductor de cualquier irritabilidad -
que surga en el extremo final del oreanismo las formas de scnsibi 
lidad de las cl!lulas se empalman entre si formando una red y pen~ 

trando en todo el cuerpo animal, la alta sensibilidad dú loo cc-
lent~ros est& dietribufda en los tentáculos. 

La conducta de los celent~ros esta condicionada en parte por 
la memoria gen~rica, (elaboruda y transmitida por herencia en el 

proceso de la evoluci~n) mediante lls relaciones de determinados 
irritadores y las correspondientes reacciones del organismo, as! 
como tambif.n los que han establecido en el proceso de la vida in

dividual en forma de conexiones temporales, de reflejos condicio
nados. 

En los gusanos se puede observar una estructura compleja en 
forma segmentada del cuerpo, as! como rudimentos de ó1·~anos seos~ 

riales, (ojos, rudimentos de órp,anos tactiles, olfatorios y dul -

~usto). En cada segmento los p.usanos tienen acurnulnciones de c~

lulas nerviosas de ganglios, los ganglios de los segmentos (exce.e. 

to la cabeza) son, por sus posibilidades reflejas, homogéneos, -

por lo tanto un portador autónomo de las funcioneG que se cumplen 

independientemente. ( Petrovski ,19 l:l•J) • 
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Tomando en cue~ta lo anterior se puede explicar la dependen

cid de las funciones psíquicas con res¡.,ecto al medio y de la es-

tructura de los ór~anos y esto se puede verificar mediante la ob

servaci6n del medio como alp,o extraordinariamente vari~~o. tanto 

en lo que respecta al clima, las condiciones habitacionales, etc. 

La evolución ha producido la diferen~ia_ de los organismos~ 

Se observa que la tierra está poblada por más de un mill6n de di
ferentes especies de animales. llebido a la multiplicidad de fen~ 

mt:nos que en la tjerra existen (los cambios c!clicos anuales• etc.) 

Todo ser vivo se adapta a las condiciones existentes, por lo 
tanto; mientras más altas sean las formas de reflejo, mlis se lib!:_ 

ran las especies de animales 5uperiores a las influencias del me

dio. Por ejemplo: al va1•iar la temperatura del medio, cambia la 
velocidad de las reacciones en el organismo. 

En una etapa inferior del desarrollo (por ejemplo, en los p~ 
rási tos intestin.rJles) el sistema nervioso representa en sí, una 

red de c6lulas nerviosas dispersas ~or todo el orgdnismo con en-

trecruz.=11nientos de apéndices. Este es el sistema nervioso retic.!:!, 

lar. Lo;;; einimalt:s con sistema nervioso reticular reaccionan en lo 

fundamental, por· tropismo. En ellos las conexiones temporales se 

f6rman con dificultad y se conservan más. ( Petrovski, 1984). 

En la siguiente etapa de dcsarrol lo, el sistema nervioso, s~ 

ft•e una Sf:t•ie de cambios cualitativos. Las c6lulas nerviosas se 

organizan no solo en una red, sino también en nudos. El sistema 

nudoso o ganglionar, permite recibir y transformar mayor cantidad 

de exi tac iones, ya que las células r1erviosas SE.nsibles se encuen- 1 

tran muy pr6:-cimas entre sí y madi fican cualitativamente el análi- i' 

sis de las exiraclones recibidas. Los animales ~on sistema --

r,anr,lionar más primitivo eon los P,Usanos: en ellos, los ga!!. 
11 glios distribuidos pot, los sr:gmentos de acuerdo con sus posibili

dCldes r·eflejas • son homo~éncws y por esta razón, no permiten rea- · i 
lizar un reflejo más fino, S6lo el ganglio encefálico constituye 

una mezcla de células nepviosas heterogénas por sus funciones y -

conexiones por esto 1"ealiza y elabora más variadas exitaciones. 

Estoa animales reflejan las influencias del medio exterior -

al utilizdr los pefle;os innatos, como los adquiridos en su expe-
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riencia individual. 

un tipo de sistema nervioso superior es el sistema nervioso 
tubular. En los e:ordados t;cte forma una unión de células ner'vio
sas organizadas en un tubo. En el proceso de la evoluci6n de los 
vertebrados aparecen y se decarrollan la médula espinal y el ene~ 
falo que constituyen: el sistema nervioso central, al mismo tiem
po con el desarrollo del sistema nervioso evolucionan y perfecci~ 

nan los 6rganos sensoriales de los animales. 

Mientras más complejo es el sistema nerviosa, más SE:! perfec
~ona la pdquis, Especial sip,nificaci6n en la evoh1ci6n de los 
vertebrados adquiere el desarrollo del enc~f&lo, en este se ale-
jan los centros de localizaci6n que cumplen diferentes funciones. 
Estos centros se interrelacionan a través de formaciones nervio
sas especiales por zonas de asociaci6n .que mientras más altamente 
organizadas en la estructura del animal, m:is perfectas serán es- ... 
tas zonas. 

De manera que la evoluci6n de la ps!quis se expresa en las -
compejas formas y funciones de los receptores, así como tambi~n -
en la actividad señaladora. 

Las funciones psíquicas se desarrollan en dependencia del m! 
dio habi tacional del animal y de las particulariclddes de su es- -
tructura. 

El medio no es algo constante, sino que evoluciona, y a cate 
se adaptanlos animales que en el habitan. 

Se cree que el cambio radical de condiciones ambientales es 
la causa de la reestructuración cualitativa de la conducta de los 
antiguos monos antropoides, lo cual condujo finalmente a la apari 
ci6n del hombre en la tierra, 

Por otra parte es impor•tante mencionar que las formaa insti!!. 
tivas de conducta en la etapa inicial del reflejo del médio exte
rior en los animales es la capacidad de separar unicamente disti~ 
tas influencias que orientan al animal en el medio externo, En -
esta eta.pa los animales responden a est!mulos ais.lddos que jue- -
guen el papel de seña les y orientan su conducta; ejemplo t!pico -
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de ~stc es la conducta de los insectos. la base fisiológica de es
te fenómeno son las conexiones que aparecen en cons~cuencia de la 
conciencia constante de las influenci~s indiferentes y de,esttmu
los de los que dependen directamente la defensa y conservaci6n de 
la vida del organismo. Estas conexiones cerebrales se forman en 
el proceso de adaptacién individual del animal al medio, pero si 
son flucientemt:nte constantes, puede fijarse a trav's de la heren
cia, transforrnandost ast, en incondicionadas y hereditarias. Loe 
insectos tienen numerosos reflejos incondicionados innatos a los 
estímulos e>cci tan tes. Las señales forman complicadas cadenas de -

reflejos consecutjvos que constituyen la llamada conducta instin
tiva. 

En esta etapa el desürrollo en los vertebrados se pr~aenta -
por prime('a vez el reflejo, cuyo sistema nervioso pet>mite no sol~ 
mente realizar el análisis Ue influencias consecutivas y conectar 
actos t•eflejos asilados en una cadena consecutiva, sino formar c~ 
nexiones en respuesta a los complejos estfmulos que actuan simul
t~ncamente. Se dcnarrolla la capacidad de orientarse no solamen
te con respecto a cualidades aisladas del medio, sino tambiAn en 
br"lSt.? a combinaciones características para todos los objetos. Por lo 
tanto la conducta del anim~l ya más desarrollada depende de la -· 
combinación du que forma parte un estímulo determinado, una cual!, 
ddd aislada. 

Una complicaci6n muy marcada de la actividad nerviosa supe-
rior se observa cuando los vertebrados pasan a la forma de vida 
terrestre. El medio terr·estre, mucho más complicado y variable, 
exige una adaptación individual mucho más rápida y exacta. En -
los ~ertebrados t~rrcstres se desarrolla la actividad refleja co~ 
dicionada por<d ~ebro, y en concxi6n con esto, se forma la corte
za de los hemisferios ccl'cbrales que es ~l 6rgano que analiza Y.
sintetiza los t:strm11los en el proceso de evoluci6n de los mamtfc-
1,os; la capte za de los hemisférios cerebrales rio solamente aumen
ta en su masa cubrlt!ndo prop,resivamente como una especie de manto 

los otros cegrnentos del cerebro / sino que, tambi~n complica su -
estructura siendo el final cct"'ebr•al de todos los analizadores de la 
corteza, esto permite eft!ctuar- la diferenciación más delicada de 
los estrmulos actuantes y los movimientos de respuesta que forman 
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la conducta. 

Sobre esta base, en los vertebrados superiores Caves· y mamí

feros) aparece una forma más complicada de reflejo del medio ext~ 
rior: el reflejo de los objetos como totalidades y de las conexi2 
nes entre ellos. Esto exige la elaboraci6n de reflejos a las re
laciones y un alto desarrollo de las conexiones entre los analiz~ 
dores, siendo estos el punto de partida y la parte más iwportante 
en todo el trAnsito del proceso nervioso del arco-reflejo. Este 
consta del receptor, de las vías conductoras y del efector. 

Ea por esto que los animales responden no solamente a los e~ 
tlmulos y/o cadenas de ellos, sino tambi~n a las influencias de -
determinados conjuntos cualitativos que caracterizan uno y otro -
objeto y a las conexiones determinadas de los objetos: es un nue
vo grado de desarrollo de reflejo de los objetos, es decir, la -
percepci6n de los objetos (.OP, CIT. l , 

Finalmente, en los áOÍmales m4s altamente organizados, e sea 
en los antropoides la actividad nerviosa superior adquiere un má
ximo de oomplicaci6n y perfeccionamiento. Su cerebro ae aproxima 
aGn más al cerebro humano por su tamaño, por su forma y por su C! 
tructura microsc6pica. 

El desarrollo de su cerebro y la actividad de éste depende -
de dos particularidades de su régimen de vida: 

a) ~u conducta adaptativa, con un alto desarrollo de la mot! 
lidad, 

b) Del alto desarrol!o de los reflejos de orientaci6n o in-
vestir.ación, de su actividad para orientarse, 

La actividad refleja (capacidad de responder a la estimula-
ci6n exterior), de los animales altamente desarrollados se dife-

renc1an por sus cualidades de las funciones reflejas específicas 
de! hombre, Aunque ellas hacen posible formas muy perfectas de -
adaptaci6n a las condiciones exteriores existentes, no permite, -
transformclr y cambiar estas con· un fin determinado, lo cual es -
precisamente lo que caracteriza al hombre, que no solamr.mte util!, 

za a la naturitleza, sino que la denomina y la cambia a través de -

su actividad productiva. 
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Además de lo anterior juega un papel fundamental el surgi-

miento del lenguaje y la comunicación en los animales·, ya que oP._ 
.servamos que en los animales con sistema nervioso ganglionar, -
que viven en grandes colonias presentan, no solo una compleja -
conducta instintiva individual, sino tambi~n un extraordinario -
desarrollo de reacciones in~tintivas al lenguaje de representan
tes aislados de la comunidad. 

Este tipo de lenguaje es el llamado de señales acusticas, -
informaci6n química y todos los posibles contactos. 

Uentro de todas estas comunidades se instituye una desigual 
dad biol6p,ica en la cual los animales fuertes dominan a los débi 

les. Entre estos ntedios de defensa debemos enumerar la postura 
de subordinación con la cual, el animal que sufre una derrota en 

el coriflicto con el más fuerte adversario, le comunica su incap! 

cidad de continuar la lucha. 

As1 pues, los sonidos emitidos expresan el estado emocional 

del animal. Esto eat& relacionado con determinada actividad re
fleja. Observado que se han establecido varios g1,upos de soni
dos E=mitidos durante la comida, sonidos orientativos, defensivos 

agresivos, relacionados e:on manifest:acioncs de las funciones se

xuales, de jue~o, etc. 

Por otra parte los anima les de una comunidad se orientan en. 

tre sí por las reacciones vocales. La reacci6n vocal informa de 

forma complementaria a los miembros de la comunidad sobre la si

tuación del gt•upo, y además, pcrmi te orientar la conducta inter
na de la comunidad. 

Cl lenguaje de los animales, a diferencia del de las perse, 

nas, no puede servir de medio de trasmisión de la experiencia. 
Por esto, si cualquier ejempldr destacado encuentra por su expe~ 

riencia individual una aerie de métodos para obtener más facil-

mente los alim~ntos, no tiene en ésta situación (incluso presupf!_ 

niendo que en él nazca tal neccsidari), la posibilidad de trasmi

tir su experiencia con los medios que se tiene en el arsenal "lin-

g~ist:ico" de la es~ecie. 
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De lo anterior se concluye que ni los animales altamente de
sarrollados del cerebro. (con su capacidad de responder a la esti 

mulacitn exterior) se asemejan a las funciones del hombre (como -
·la actividad refleja), ya que lo que caracteriza al hombre son -
las formas posibles y diferentes a la de los animales, de adapta
ci6n a l~s condiciones exteriores existentes, adcmAs que los hom
bres transforman y cambian estas condiciones pot, medio de su act!_ 
vidad productiva. 

Asl es como nacen las m~s diversas concepciones acerca del -
desarrollo del hombre y su cultura, constituyendo éstas concepci2 
nes, uno de los temas de investiración que le interesa a la psic2 

logla. nuestro interes se centra en estudiar ¿c6mo? y por qué? Ífr 
fluye la actividad ps.lquica del hombre, en relación a los fentlme

nos del mundo circundante, creado por el desarrollo de la misma -
cultu1,a humana. 

La teor.la sobre la hint6ria de la vida que en general se - -
acepta hoy, como un conocimiento relativo, y es la teoría Darwi
niana de la evolución a través de la s&lccción natural, la que es 
tS destinada a explicar la aparici6n del mundo viviente •. 

!11FERENCIA ENTRE El, HOMBRE Y 

EL ANIMAL. 

Esto fué el punto de partida para la explicaci6n científica 
del origen del homb1"e, así como la di fer'encia do éste con respec
to a los animales. En pocas palabras, la concepción científica -
que se manejaba hasta entonces giraba en torno a las propiedades 
biol6gicas y hereditarias del hombre, que a su vez, sirv6 como --

teor!a a las concepciones biológ.i.cistas y racistas más r<!clcciona

rias. 

C:n contraposicidn a esta conceµci<Jn, surge la posici6n desa
rrollada por la ciencia progresiva. La cual parte, de que el hofil 
bre por naturaleza es un ser social, de que lo humano en el hom-
bre lo engendra la vida en sociedad y la cultura creada por !a h!! 
manidad, 
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Al respecto, Engles nos señala " ••• e1 hombre diferenciando

se profundamente de sus antecesores 5e humanizó al pasar a la vi

da sociál, basada en el trabajo; y este paso cambi6 s4 naturaleza 

y estableció el comienzo del desarrollo, el cual a diferencia de 

los anime.les, ya no se determina por las leyes biológicas• sino -

por las nuevas leyes del desarrollo sCJcial-histórico" (Leontiev, 

l98Ul. 

En pocas palabNs, el deSáProllo biol.Sgico del hombre trans
curría bajo la influencia del desarrollo de la producci6n. Pero -
la producción es desde el principio un proceso social, que avanza 

por, sus propias leyes objetivao, leyes social-hist6ricas; por es

to la bjología ha empezado a registrar en la estructura anatómica 

del hombre el comienzo de lci história de la humanidad. 

De esta mcmera el hombre, convertido en sujeto del proceso -

social• depende de la acción de dos leyes; primero, de la accH5n 

de lao leyes blo!óglcas, en v.irtüd de las cuales, sus órp,anos se 

adaptan a las condiciones y las exir.encías de la producción; y s~ 
gundo, a través de laa leyes cociclles histt>ricas, que regulan el 

desarrollo de la producci6n y los fen~menos qi.Je ella engendra. 

Esto significa que el hombre, formado definitivamente posee 

todas las propiedades biolóp,icas necesarias para su ulterior des~ 

rrol lo svcial-histórico ilimitado. Es decir, el pase del hombre 

a una vida cultural más tlevada, ya no e>cig!a la transformaci6n -

de su vida culturdl, biolóp,ic .. 1 y hereditaria. 

Ls por l.:!sto que Leont iev menciona: "l:l hombre, efectivamente 

no escapa a ld acción de las leyes Uiológicas, sino que los cam-

lJios transmitidos heredj tariamcnte, no condicionan el desarrollo 

sccial-hist6rico del hornhre y Ja humanidad, que el proceso de de

sarrollo lo mueven ntrtls fuerzas y no la acción de las leyes d~ 

la evolucJón biol6eicas y ae la herencia''• 

Así el proceso de humanización, proceso de cambios E:scencia-

les t::n la organizaci6n tísica del hombre, so complct6 al comienzo 

de la Epa de la história socL1l de la humanidad. Hoy esa idea ya 

no parece paradójica. Uastar~ decir, por ejemplo que en un colo

quium cien tí fice sCJbr~ este tema celebrado recientemente en Par.!s, 
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eata idea fué sostenida por la mayoría de los grandes especjaJis

tas que en ~l participaron, 

Sin embargo, ¿cSmo transcurre en este caso el desarrollo del 
hombre? y cu&l es el mecanismo de este proceso?, En el devenir de 
la hist~ria humana continuaron cambiando las condiciones de la v!. 
da de las gentes y las gentes mismas. Además, los valores del d~ 
sarrollo acumulado se trasmitieron de generaci6n en generación h~ 
cho q.ue as.,gur6 la continuidad del proceso hist6rico. 

Lo dicho anteriormente, demuestra que estos procesos se con
sc..lidaron. Pero si como hemos visto, no pudieron afirmarse pal' -

la acci6n biológica y hereditaria, entonces, lcÓmo se consolida-
ron?. Se afirmaron en. una forma completamente especial, apareci
da s6lo por primera vez en la sociedad humana, bajo la forma de -
fen~menos exteriores, de fen6menos de Ja cultura material y espi
ritual, 

Esta forma especial de consolidacitSn y transmisión a las si
guientes generaciones de los progresos del desa1•rollo, surgió en 
virtud de que la actividad de los hombres e¡ue a diferencia de la 
de los animales, es creadora y productiva. tsta es por Jo tanto, 

y ante todo, la actividad fundamental del hombre, el trabajo. 

En su actividad, los hombres no se adaptan simplen,entc a la 
naturaleza. La cambian en corrcs~ondencia a sus crecientes nece
sidades; crean objetos que satisfacen sus necesidades ~ los me- -
dios para la producción de estos cbjetos, es d~cir, instrumentos 
y luego máquinas más complejas. Construyen viviendas, producen -
ropa y otros valores materiales. Al mismo tiempo que progresa la 
producci6n de bienes n1ateriales se desaProlla la cultura espiri-
tual de las gentes; el caudal de conocimientos sobre el mundo cir: 
cundante y las artes. 

Adem&s en el procese de la actividad de los hombres sus cap~ 
cidades, conocimientos y habilidades se cristalizan do ctlguna ma
nera en productos de aquella actividad, en pr•oductos materictlt!S y 

espirituales, en sus ideales. Por esto, cada nuevo paso en Ja -
perfección: por ejemplo en Jos instrumentos de traba.jo, puede con. 

siderarae por este lado como la encarnación de un nuevo .escalón -
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en· el desarrollo hist6rico de las aptitudes motrices clel hombre¡ 

la diversificación de la fonética, en las lenguas 9 puede consid~ 

rarse como la personificación de los avances ~n la articulaci6n 
de los &anidas y en el perfeccionamiento del aparato de la audi

ci6n; el progreso en el arte puede estimarse como la encarnaci6n 

del desarrollo estético, y así sucesivamente. 

De esta manera, cada nueva generaci6n empieza su vida en el 
mundo de los objetos y fcn6menos creados por las generaciones ª!! 
teriores. Participando en el trabajo en la producci6n y en las 

distintas formas de la actividad socíal, ella se apropia de las 
t'Íquezas de este mundo, desarf'ollandose en los hombres las apti
tudes es¡;ec{fica1nentc humanrn,q1Jc ya se habían cristalizado en -

ellos. Incluso la capacidad de ariiculaci6n se forma en las -

gentes de cada generación sólo en base al proceso de la apropia
ción de la longua establecida hist:6ricarnent.e y en dependencia de 

sus aptitudes objetivas. Lo mismo ocurre en el desarrollo del -

pensamiento y en la adquisición de conocimientos. En realidad, 

el pensamiento y los conocimientos de cada generaci6n subsiguien_ 

te se forman apropiandose de loa ñvances ya alcanzados por la a~ 

tividad coenoscitiva de las g~ncracíones anteriores. 

Estos hechos y numerases más, demuestran claramente que las 

capacidades y actitudes es¡,ccít'icas del hombre no se trasmiten -

por la herencia biológica, sino que se forman durante la vida, -

en el proceso de apropi.J.c.i6n de la cultura creada por las genere 
cienes anteriores. 

Se puede ch~ci1, que cada hombre aprende a ser hombre. Para 

vivir en una sociedad no tienu bastante con lo que le ha dado la 

naturaleza al nacer, debe dsimilar lo logrado en el desarrollo -

de la sociedad. 

Lo mismo ocurre cuando se trata de asimilar los fenómenos -

de la vidü cultural. Cl dominio di.:! una lenr,ua no es sclamente .. 

un pvoceso de asimilacié.11 de aquellas operaciones con las pala-

bras que históricamente se afirmaron sus significados i es tam- -

bién la posesión d~ la fonética de la lengua, que trascurre en -

t!l procese de .Jsimi lación de las operaciones que elaboraron la -

permancncja del sistemu. fonolór,ico objetivo de la misma. Prccis!!_ 
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mente en estos proces~s el hombre elabora las funciones articula
torias y auditivas, ast como la actividad central del cerebro que 
los fisi61ogos !laman segundo sistema de señales; ciendo la per-
cepci6n, e! primer sistema de sefiales, es decir, el reflejo de un 
objeto integro que actua directamente sobre los Órganos sensoria
les del individuo y el segundo sistema de s~ñales el signo o el -
s!mbolo sustituye al objeto percibido o imaginado sensorialmente. 

Pero sobre todo esto, la diferencia fundamental entre el hom 
bre y el animal, es el desarrollo de la ps!quis propiamente huma
na, es decir, de la conciencia humana que se' subordina a las le-
yes del desarrollo histórico-social. Por lo cual, se afirma, que 
el hombre es un ~reducto de las relaciones scciales. 

Mediante el trabajo se desarrolla la conciencia del hombre, 
la forma superior evolutiva del reflejo,para lo cual, es caracte
r!stica la separaci6n de las propiedades materiales y la transfoE 
11c1ci~n, sobre esta bas~, de la realidad circundante. 

Es mediante la utilizaci6n,instrumentos y de la comunicación 
de operaciones, acciones y actividades,que una generación transm! 
te sus experiencias a otra. 

En la actividad laboral, la atención del hombre se dirigo a 
la creaci6n del instrumento (la actividad p1,opia) de elaboración 
de dicho instrumento¡ la actividad del hombre se dirige a la sa-
tisfacci6n de las necesidades sociales. 

Consecuentemente, el alto nivel de producción de los instru
mentos, que se desarrollan al existir una orr,aniza.ci6n social del 
trabajo es condición indispensable para la formación de la activ!_ 
dad consciente. 

A través de la historia y la actividad práctico-social, la -
mano humana adquirió la capacidad para mul tiplicat• funciones que 
no eran propias del antepasado del hombre. El tacto es una pro-
piedad espect'ficamente humana para el conocimiento del mundo. 

A su vez, bajo la influencia del trabajo se consolidan nue-
vas funciones de lilB manos 1 la mano se desarrolla como instrumen
to prensil y además e:omo 6rgano de conocimientos de: la i"e.:ilidad -
objetiva. 
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Y como consecuencia directa de la especialización de la mano 
comoórgano· de trabajo se llegó a la adquisici6n de la posici6n -
erecta. De ahí que la influencia del funcionamiento de la mano -
contribuy6 al desarrollo dél cerebro. 

El hombre nace en una sociedad definida, dentro de condicio
nes y relaciones sociales y humanas determinadas, que él no esco
ge, sino que le son dadas como resultado de la actividad de las -

generaciones que lo han precedido. Así mismo, el sistema defini
do de valores, es socialmente dado, del mismo modo que el conoci
miento del mundo, que es determinado por el desarrollo hist6r.ico 

de la sociedad. 

De este modo el psíquisrno del hombre y propiamente su conciencia 

son el producto y la expf'esión de relaciones sociales definidas. 

La particularidad de la conciencia, o sea de la forma supe- -

rior específicamente humana de reflejar la realidad, consiste, e~ 

mo se había dicho anter•jormente en que esta reflexión activa se 

efectGa por medio del lenguaje, es decir, a trav~s de las pala- -
bras que forman el se~ur1do sistema de señales de la realidad. Pe

ro esto no es sufjciente ya que corno se ha examinado, el proceso 
de asimilación es renultado de la influencia activa del individuo 

en rel,1ción a los objetos y fi::nl'.lmenos del mundo circundante,· ere~ 
do por el desarrollo de la cultura humana, es decir, debe reprod!:!, 

cir los ra~gos de aquella actividad de las genteo,que se hallan -

cristalizadas, acumuladai:. en dichos objetos o fcngmenos o más - -
exactamente, en los sistemas que elloo forman. 

Entonces encontrarnos que la diferencia entre señales, las -

del primer sistema y las del segundo oistema de señales radica en 

que el prúnero, contiene cualidades de los objetos y son las mis .. 

mas que actúan sobre los reflejos de cstaG cualidades, .en forma -

de sonidos verbales. Por ejemplo, la denominación de un color, -

que es una cualidad propia del objeto, sirve al hombre de señal -
de este color. Por euto, la pdlabra es una señal de señales, es 
decif' no va pl'escntarse; de manera directa. 

En el hombre se forman conexiones temporales no solamente de 

las estímulos del primer si~tema de señales, sino también del s~-
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gundo. Pero a pesar de esto. los estímulos verbales siempre de
ben estar relacionados con el primer sistema. directamente o por 
••dio de otra palabra que expresa un concepto. Si esto no tiene 
lugar la& palabras pierden su sentido y dejan de cumplir su fun-
ci6n fundamental1 de denominar los objetos y fen6menos que existen 
en la realidad. 

El lenguaje nos permite fijar y trasmitir de una generaci6n 
a otra. lae representaciones. los conocimientos y los pensamien-
tos elaborados en la pr&ctica social de inuchos siglos. 

De esta manera. el reflejo consciente, como todas las dernás 
formas de reflejo. aparece en el cerebro por la influencia de los 
objetos y fenómenos reflejados que el cerebro, sin embargo, ésto 
es posible unicamente bajo la condición de que los fen~menos que 
influyan, se denominen de una u otrd manera por medio del leneua
je, 

El reflejo de la realidad objetiva en el hombre, tiena di fe-
rentes formas según las condiciones en que tiene lugar y a las -
que ~l responde¡ aunque no todos los fenómenos que actúan sobre -
el hombre se 11eflejan en su cerebro en forma consciente. Cualquier 
fen~meno que actúa sobre sus 6rganos de los sentidos, en condici~ 
nes determinadas, puede motivar un reflejo consciente. 

Los fenGmenos que en un caso da.do no permitan un reflejo 
cons~iente, en otras condiciones puede s~r un reflejo consciente, 
las representaciones y los conceptos reproducen en el cerebro del 
hombre• la realidad objetiva con toda su riqueza y variedad de f~ 
n6menos. Ante el hombre que percibe el mundo se abre un amplio -
cuadro, una imSgen conjunta, complicada y anica de lo que le f'O-

dea, Sin embargo el cfrculo de objetos que el hombre hace acto -
de conciencia, en un momento determinado es muy reducido. Por -
otro lado 1 encontramos que la estrechez de la conciencia, mani- -
fiesta las posibilidades limitadas del ojo para percibir esdmu-
los que actúan simultáneamente 9 es por esto, que la conciencia e~ 
tl condicionada por particularidades y fúnciones de la corteza e~ 
rebral. 
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-···-·-··----·--------·----------------
As1, "El hombre 11 siempre ha sido para sí mismo un misterio, 

a la vez un problema que resolver, desde los inicios de la filos~ 

fS.a, una cueotión de suma importancia fué el de explicar ¿qu' es 
el hombre? ¿cuáles sen las priricipales cualidades que lo diferen

cidn de los demás seres vivos?, dicho de otro modo, conocer cuá
les eran los rasgos distintivos de la esencia humana. De tal ma

nera, dentro de las primeras interpretaciones dadas por los fil6-

sofos de Grecia se nota claramente el afán de explicar al hombre, 

para lo cual st han venido realizando diferentes concepciones. 

Así tenemos "Tales de Milete, quien consideraba que todas las co

sas tenían su or1gen en el agua y que las cosas estaban impregna

das de dioses. Una concepción semejante fué la de Anaximándro, -

quien consideraba que los seres vivos r1acieron del elemento húme

do; al ser evaporado por el sel y que especialmente el hombre te

n!a una semejanza al pez. Pe1•0 es hasta el siglo V en donde se -

manifiesta una rnüyor importirncia. e interés e:n el hombre. Origi-

nandosE: asi la corriente humanista, algunos representantes fueron 

Protágoras, Georgías, Cal !eles, Sócrates y Plat6n, en quien apa-

rentcmente di6 una conccpci6n más completa que sus antecesores, -

él concebía al hombre como poseedor de un alma humana y la compa

raba con un ciJr1•u.1je JJcvado pal' dos c.:arceles, uno blanco y otro 

negro, el primero era la representaci6n de la voluntad dirigida -

al bien, en cambio, el corcel ncyro era el representante del alrnñ, 

cada uno tiendo a i111poncr su dominio, pero este carruaje tambit'!n 

lleva un guía o cochero, ~11 cu.:il Platón la sirnbol.iza como la ra-

z6n, y es quien debe trata1' de 111.Jnt~ner y lograr una armonía en-

trie las dos fuerzas contrarias. 

Aristót~los también concebía al hombre coma poseedor de un -

alma y que poro medio de c~ta era posible aproxima.i:se a Dios. 

Dentro de las diferenten concepciones dadas por aquellos fil!! 
sofos existían cjcrtos elementoo comunes que consideraban al hom

bre como p1•oducto de alf~Ún elemento de la naturaleza o como resu! 

tado de la voluntud de nlgÚn Uios, atribuyendosele una alma, la -

cual pa1•ece que surgfa de la nada o e1•a un atributo divino. 

Este tipo de concepciones, crec!a en cierta forma en una de 

las dos principü1es corrientes que han existido en la filosofía; 

el materialismo y el id~cdii;mo. f:l idealismo supone que la esen-

cia de lus cosan se debe buscar en un mundo inteligible o en Dios, 
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en la idea, 

Leibniz·emple6 el t~rmino idealista al referirse a Platon y 

a otros autores para quienes la realidad es la forma Co lü idea). 

Los autores idealistas o como tambi~n los llam6 Leibniz formalis

tas, sostienen doctrinas muy distintas de las pr·opugnadas por au

tores que como Ep!curo, son calificados como "materialistas". 

Es todavf'.a bastante común emplear el concepto de idealismo -

para referirse al Platonismo, al Neoplatonismo y a doctrinas fil~ 

s6ficas an&logas. El platonismo sostiene que; el alma posee des
de siempre la verdad; que es el principio de todo movimiento e irr 
divisible, participa en la idea de vida, se encuentra envestida -
de una actividad eterna que excluye la muerte y el Neoplatonismo 

tiene por pira sustraer al hombre a la realidad concreta ea decir 

de romper los limites del 0 yo 11 individual y ser un hombre fo1~mado 

por su virtud (necesidades de este) y la razón (conciencia). 

Sin embargo., corno desde el punto de vista de la doctPina de 

los universales. los fil6sofos de tendencia platónica son cdlif.i

cados de realistas, por afirmar que las ideas son reales, el tér

mino idealismo en el sentido antes apuntado puede prestaroc a - -

equívocos. Es por esto que el rasgo mán fundamental del idealis

'mo es, el tomar como punto de partida para la refle>dón f.ilosófi

ca no, el mundo en torno a las llamadas "cosas exteriores" (el -

mundo exterior o mundo externo) sino al yo, al sujeto o su con- -

ciencia. 

Aa1 el idealismo comienza su explicación con el sujeto, Se 

ha dicho por ello que el idealismo no ha comenzado con la filoso .. 

f1a moderna. sino con el cristianis1110 y en par'ticular con el pen

samiento de San Agusttn, el cual busc:a la comprobación de la exi!_ 

tencia de Dios. ( Ferrater, 'l'omo I I). 

As! observamos que en la edad media y por m~dio del cristia

nismo, el idealismo tuvo un afianzamiento· tot<1l sobre la concep-

ci6n de la esencia humana. A pesar del tr~nscurso del tiempo y -

una supuesta evoluci6n en la forma de conoc.imi en to y entendimien

to sobre lo que el hombre, las ideas pr'evalecientes no difieren -
en gran medida de aquellas aportadas por los filósofos Griegos. 
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./ 

En el siglo XVII predominaba el racionalisn10, ciencia de -

la raz6n, que daba el conocimiento verdadero a la razón, poste

riormente en el siglo XIX se desar"rollo el emipirismo y el sen

sualismo, concepciones que se generaron a partir de los cambios 
econ6micos que diéron lugar a la revolución industrial. Las -

condiciones sociales y la tendencia a la ap1icaci6n prActica -

permiten el surgiinicnto de es tas teorías, que hablaban sobre la 

prioridad de la experiencia y anteponian el conocimiento s~nsi

tivo al raciocinio. 

l1ocke es el pione['o de la psicologta emp1I"1ca, planteaba -

que no pod{an existir ideas y principios inanimados, seeCm locke 

la experiencia tiene dos fuentes: La experiencia interna y la -
experiencia externa, decía: "Ll hombre nace en el mundo sin ni!!. 

gún tipo de idcrt, su alma e~ una ºtabla limpia" a la cual la e~ 

periencia introduce lo suyo 11
• (Ci'tado por Petrovs1d), 

Su concepto de 11 reflexión 11 no debe confundirse con el de -

reflejo, ya que el concepto utilizado por Locke se constituye -

sobre la suposici6n de que el hombre conoce los hechos psicol6-

gicos, {a difc1~encia de los fÍ!:'LÍcos) introspectivamente. Crea!!. 

do as! una forma nueva de dualismo, donde la conciencia y el -

mundo s~ contraponen en expePiencias internas y externas. 

Después de Lockc su fortitleción el asociacionismo el cual 

apoyándose en la r!s.i ca de llewton y los avances de la fisiolo-

gía y la medicina, unificó la noción de asociaci6n y la de re-

fleje. Se le i~econoce como la tiaor!a que abrió la perspectiva 

para entender la formación de las personas con determinadas pr2_ 

piedades, y por sus grandes logros en la invcstigaci6n 1 del si!!. 

tema nerviosü, pot• lo cual St comenzó a establecer que la ps1-
quis, debía de ini:erpretac•st."! co1no otra funci6n del organismo y 

no como un movimiento mt!cáriico y es precisamente hasta finales 

del siglo XIX y principios del actual en donde comienza a 

gestarse una nueva for•ma de entender al hombre, 
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Por lo tanto tenem~s que la personalidad como f~ 

n6meno psicosocial es objeto de estudio de muchas ciencias: la -
pedagog!a, la medicina, la sociología, la ~tica, la estética, el 

derecho donde cada una de dichas ciencias estudia la personali-
dad en su aspecto espectfico, 

Para la filosofla y la sociologta, escribió Leni'n, el estu

dio de la personalidad est& ligado sobre toda a la investiF.aci6n 

de .las accciones de los hombres que se encuentran en determina

das relaciones sociales, de los fines a cuyo lop.ro estan orient! 

das estas acciones y de sus motivos. " •• El socióloRo materialis

ta, al estudiar determinadas relaciones sociales entre los hom-

bres, estudia con ello mismo a los individuos t•eales, de cuyas 

acciones se forman las relaciones mencionadas" (Lenin, Obas Com

. pletas. t. Il. 

En el caso de Pia~et aunque le dá un papel importante a la 

actividad humana, el peso fundamental lo tiene la maduración, es 
decir, desarrolla una concepción bjologicista. 

En dicha concepción biolop,icista, el desarrollo de la purs~ 

nalidad en el niño depende de factores biológicos o innatos que 

se adquieren de manera expontánea por medio de la maduración o -

el equilibrio con los factores exte1~nos. f.sta concepción sugie
re que el hombre posee un pror.rama predeterminr1do de persona.li-
dad y formas de actividad pstquica en general; es decir¡ el suj~ 

to casl no actúa. 

En la concepción Sociolor,istQ o culturalista se enfatiza el 

papel que juegan las sociedades y las culturas. Para esta con-

cepci6n el hombre como ser dependiente de las condiciones del m~ 

dio, concibe al hombre como un ser pasivo y su carácter dCtivo -

se expresa corno la fuente de actividades del hombre. 

La psicología marxista difiere en gr>an medida .del enfoque -
individual de la personalidad_ el hombre es tomado como un toda, 
como sujeto de la actividad y portador de la conciencia, todas -

sus propiedades estan contenidas en dos cater;o11 ías fundamentales 
el hombre como organismo y el hombre como pt:!rsona 1 j dad. 
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El organismo del hombre es el conjunto de sus propiedades -
corporales ó materiales, que se han desarrollado a partir de las 
propiedades de sus antepasados animales y se han modificado pos
teriormente en el proceso de la hístória de la humanidad. El o~ 
Ranismo conserva al~unas peculiaridades genéticas del psfquismo, 
heredadas de los proeenitores. 

En la personalidad, tomada como un todo, existen tambit;n -
dos aspectos: psíquica, que determina su individualidad y la so
cial, que es determinada por sus roles sociales y por la expe- -
riencia de su actividad en un medio social dado. 

A los elementos de la estructura psfquica de la personali-

dad sus propiedades y pcc1Jl i ar•ida.des ps!quicas. (Predvechni • - .. 

1985). 

Para analizar los procesos puíquicos como pertenecientes a -
un hombre concpeto dependientes del ser individual y social debe 

tomarse en cuenta su: 

{

SuperestructtJra 

Macromedio Nación 

Sistcm.is, etc, 
{

Familia 

Micromedio Escuela 

Amigos, etc. 

Por otro lado para el es1:udio psicológico de la personali-

dad implica resolver dos -rareas científicas fundamentales. La -

p1~i1nera de ellas, es establecer en cada hombre las particularid!, 

des de su personalidad individual, las cuales lo diferencian de 
las demás personan. 

En realidad, para re~olvel" el problema de la tipolo~ía de -

la personalidad, debemos renunciar' a las sutilezas del análisis 

psicológico individual y determinar sus características mSs gen~ 

rales, las cuales no se pueden menospreciar si deseamos confip,.u

rar una imágen de lü persona lo suficientemente completa. 

Esta Última tarea exige destacar cierto namero de "subes- -

tructuras" que en su conjunto forman la estructura de la person! 
lidad humana. 
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Distintos psic6lo~os proponen diferentes princ1p1os para la 
clasiricaci6n de las subestructuras de la personalidad. En ln -
teorla de los dos factores\ se diferencian dos subestructuras '1! 
aicas formadas bajo la influencia de dos factores que son el bj2 
l6gico y el social. 

Se divide la personalidad en una orqanizaci6n endops!quica 
y otra eKops{quica: 

La endopstquica. expresa la interrelación interna de los --. 
elementos pst.quicos y las funciones como un cierto mecanismo in

terno de la personalidad humana. Identificable con la organiza

ci6n psiconerviosa del hombre. 

La exopstquica, se determina por la relación de la persona 

con el medio externo. o sea. con la esfera de todo lo que debe -
enfrentar la persona y con lo cual ésta't de alguna for•ma puede -
relacionarse. 

Exops!quica-social: lnteréses 
Inclinaciones 
Ideales 
Sentimientos 
Relaciones con otros 

llombres y el mundo 

{

Memoria 
Endopstquic~-biológico Percepción 

Sensación 

La teort.a de los dos factores en err6nea ya que es mecani-
cista e infructuosa. y no aporta lo esencial pilra la comprensión 
de la personalidad, puesto que contrapone lo social y lo bjoL6gi 

co. 

Dentro de la concepción marxista-dialéctica sobre la perso
nalidad, intervienen un conjunto de condiciones del desarrollo -
pdquico. 

Al CONDTClOtlES BIOLOGICAS: Naturales, condiciones neccsa-
rias. 
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Jl) CONDICIOllES SOCIALF.S: Condiciones detel'minantes, 
Una de las caracter!sticas fundamentales del cerebro h~ 

mano es su plasticidad. Lo espec1ficamentc humano es social, lo 
natural en el hombre es social por su orfgen. 

Pal'a I.L. Bozhovich (1981), el hombl'e posee una natul'aleza 
social y se desarrolla bajo la influencia determinante del medio 
social. La personalidad se estudia como un producto del desarr2 
llo histórico-social. 

Así pues la condici6n fundamental que determina la forma- -
ción de la personalidad del hombre, es el lugar que ocupa en el 
sistema de las relaciones sociales y la actiVictad que el mismo -
cumple. Por ejemplo: en cada: etapa del desarrollo del niño se -

encuentra con una situación socidl especifica, en la cual se de! 

tacan los siguientes elementos: 

Posición Social: Posición que el niño ocupa en el sistema -
de relaciones sociales accesibles a él (las influencias externas 
constituyen un sistema soci.al del niño que le influye según su -
posici6nl. 

{

Re 1 aciones 
Lo social 

Sociales 

Particul~ridades psicol6gicas 
de la personalidad. 

Lsfera ~Sentimientos 
Motivacional~oluntad 

{

Temperament'o 
Cat'ácter 

Su posición se determina por: 

A> Las cxigenclas históricas fol'fnadas por el medio social 
en una etapa determinada del desa1~rollo. 

ll) Las cxir..enciao que le plantea el medio que le rodea al 

niño. 

Posición Interna: Posición del niño ante lo que le rodea, -

condicionada por sus experiencias pasadas. 
La coPrelación de lo social con lo psíquico no se da de una 

manera directa sino mediada por la personalidad, 
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El hombre no na~con la !)ersonalidad sino se convierte en ella 

La personalidad toma sus contenidos de los ~1·upos en los -

cuales el sujeto se fnserta y participa. 

En la medida que el hombre se desarrolla como personalidad, 
Va adquiriendo sus propias convicciones y formaciones psicológi

cas, que lo van haciendo cada vez más inde~endiente del medio. -

Por lo tanto, la ~ersonalidad se considera como un sistema inte

r.ral y relativamente estable, en un todo !ntimamente vSnculado, 

su esencia está en el conjunto. de condiciones internas que medi~ 

tizan las condiciones externas y se modifican a lo larr,o de lü -

vida, 
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11. TEORIAS DE 1.A P~RSONALIDAD 



En el primer cap~tulo ya se ha hablado y destacado, la impo~ 
tancia que tiene el proceso filogenético, donde la evoluci6n de -
la especie; hamo sapiens form6 determinados dispositivos n1orfoló
gicos (ncdo especifico de ciertos órganos) y dispositivos funcion! 

les (modo especifico de funcionamiento de los diferentes 6rganos l. 

Donde los dispositivos n1orfol6gicoa y funcionales en su tot! 
lidad, son el conjunto homog~neo que permitió a la especie adapta~ 
se en cierto grado al medio circundante; adaptación que no deberá 
entenderse como definitiva, ya que se restablece constantemente, -
de ahl que se produzcan variaciones en el. transcurso de la evolu-

ci6n filogénetica, &sta se realiza s6lo a partir del desarrollo o~ 
togen&tico individual. 

Asf, tenemos que, todo cuanto se ha alcanzado en la evolu- -
ci6n filogenética de la especie, siempre y en cada caso se reprod~ 
ce en cada desarrollo ontogenético consecutivo. Por regla general, 
las adquisiciones esenciales de la evoluciSn filogenética st con-
servan¡ en un estado superior y cualitativamente diferente a lo d!:_ 
&arrollado con anterioridad, dando paso así a nuevas adquisiciones. 

Estos procesos se hallan estrechamente vinculados; as! la -
evoluci~n de la es~ecie• es un proceso largo, continuo y sin fin, 
que se realiza por medio de desarrollos individuales, mientras CJUe 

la evoluci~n ontogen~tica individual, es un proceso discontinuo, -
corto y finito. 

La ontogen~sis se realiza ·partiendo de la herencia filogené
tica que se trasmite continuamente de generaci~n en ~encración, y 

que se lleva a cabo gracias a la mediación de un determinado con-
junto de individuos¡ para que se lleve a cabo la asimilación de la 
herencia t"ilogenética el hombre no va a hacerlo de manera rep~nti
na, sino que se da en forma progresiva, la for•ma en que se realice 
va a estar detel"'minada por la complejidad y las exigencias que im
plica dicha asimilación, entonces tenemos que cuanta más alto ae -
situa en la escala filogen~tica el animal, mas compleja es la he-
rencia filogenética y más complicaciones y exirencias implica la -
realizaci6n ontogenética de la herencia f ilo~enética. lOdenhal, --
1968). 
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Bstos dos modos de realizaci6n ontogenética de la herencia -
filogen~tica de la especie se caracterizan principalmente por: 

1) ~a formación de disposi~ivos morfológicos y funcionales, 
determinados por la madul'aci6n interna de las estructuras anat6mi
cas, ast tenemos que, el individuo desarrolla gradualmente lo que 
ha heredado filogen~ticamente y es trasmitido de generación en ge
neraci6n. 

2) El aprendizahe individual ó adquisición de nuevas activf 
dades o de nuevos elementos de actividades y se basa en las condi
ciones previas e innatas, cuyo grado de perfecci6n está en funci6n 
de la evolución filogenética de la especie. 

3) La apropiación de actividadesyde elementos de activida-
des por el aprendizaje sociaJ. 

La relación ent're es tos diversos modos de realizaci6n ontog! 

nética de la herencia filogenética varia de manera significativa en 
los diferentes grados de la evolución filogen~tica de los animales. 

En animales muy inferiores lü herencia filogen,tica se real~ 
za exclusivamente mediante procesos internos de crecimiento, como -
~n los protozoarios. 

A diferencid de los animales "los hombres no se adaptan sim

plemente a la naturaleza. La cambian en correspondencia a sus cre
cientes necesidades. Crean objetos que satisfacen sus necesidades, 

y los medios para la producciOn de éstos ~bjetos, es decir, instru-
mentas, y luego, máquinas más complicadas. 

pr•oducen ropa y otros valores materiales. 
Construyen viviendas, -

Al mismo tiempo que pro-
gresa la producci6n de oienes mater·iales se dtrnarolla la cultura es 

piritual de la gente; el ca11dal de conoc1mientos sobre el mundo Cl!':, 

cundante y sob1,e el hombre mismo St: enriquece, y se desar·rollan las 

ciencias y las artes". (Leontiev, 1980), 

Así, las condiciones previds e innatas del aprendizaje tiene 
de particular, que el orr,anismo del individuo es c:l efecto determi-
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nante de la intluencia circundante en la tormaci6n de nuevas acti
vidades y esta reservado por anticipado dicho aprendizaje. 

Asl tenemos que el siglo pasado con la aparici6n del libro -
de Darwin "El Orlgen de las Especeies por Medio de la Selecci6n N~. 

tural"· 

Al mismo tiempo Engels corroborcS dicha idea sobre el origen 
animal del hombre pues demostr6 que¡ el hombre se humaniz6 al pa-
sar .a la vida social, basada en el trabajo; paso que cambi6 su na
turaleza y estableci6 et comienzo del desarrollo¡ el cual a dife
rencia de los animales, ya no se determinan por leyes biol6gicas, 
si no por las nuevas leyes del desarrollo sociohist6rico. 

Los datos n1odernos de la paleantropología explican dicho pr2 
ceso que se da de la siguiente manera: 

Ya avanzado el periodo terciario continuando hasta los co- -
mienzos del cuaternario, vivlan los australopithecus, Crepresentañ 
tes de este estadio> eran animales que vivían en rebaños y se dis
tinguían por su posición erecta; utilizaban instrumentos tosaos, -
sin tallar y probablemente disponian de medios sencillos de comun.!_ 
caci6n. Al respecto Clarke escribe lo siguiente: 

Un nuevo animal se hallaba sobre el plafleta, extendiéndoat 
lentamente desde el coraz6n 'del Africa • , .llast.a el momento, no ha
bla. evidencia alguna de que pudiera prosperar o hasta sobrevivir, 
habla en este mundo tantas bestias rr1ás poderosas que desaparecie-
ron, que s~ destino pendía aún en la balanza. 

En los cien mil años transcurridos desde que los cristales -
decendieron de Africa, los monos 110 hablan inventado nada. Pero h! 
b!an empezado a cambiar, y habian desarrollado actividades que ni~ 
g(&n otro animal pos~ta. Sus pol;'ras de hueso hablan aumentado su -
alcance y multiplicado su fuerza; ya no be encontraban indefcnsoa 
contra las bestias de presa competidoras •••• 

Sus macizos dientes se estaban haciendo 111ás JJequeños pues ~a no 
les eran esenciales. Las piedras de afiladas aristas que podtan -
ser usadas ~ara arrancar raíces o para cortar y as~rra~ carne o f!. 
bra, h4bfan comenzado a remplazarlos con inconmesurables consecuen--
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cias. Los monos humanoiaes rao se hallaban ya enfrentados a la in~ 
nici6n cuando se les podr!an o gastaban los dientes; hasta los in!, 
trumentos n1Ss toscos podrían añadir varios afias de sus vidas. Y a 
medida que disminu{an sus colmillos y dientes, comenz.6 a variar la 
forma de su cara; t·etrocedi6 su hocico, se hizo más delicada la -

prominente mandíbula, ya la boca se torn6 capaz de emitir scnidos 
n1ás refinados. El habla se encontraba aG.n a una distancia de un -

mill6n de años, pero habian sido dados los primeros pasos hacia 
ella", (Clarke, 1970). 

En ésta etapa prevalecen totalmente las leyes biol6gicas. 

Cl segundo estadio formado por una serie de etapas largu{si

mas, se le puede llamar es ta dio del pasu al hombre, .y se extiende 
desde la aparición del pithecantropus erectua hasta la &poca del -
horno neanderthalesis. Esta fase es importante porque aqu! surge -
la preparaci6n de utensilios, además aparecen las primeras formas 
(en estado embrionario) de trabajo y de la sociedad. Aqu! conti-
núan prevaleciendo las leyes Liol6gicas, es.decir, se manifestaban 
como en el anterior periodo, cambios anat6rnicos que se trasmiten -
por herencia; de generación en generación, pero también aparecen e~ 
sas nuevas. 

Como ºLos cambios en la estructura anatómica del hombre• en 

el cerebro, en los sentidos corporales, manos y ór~anos vocales, -
transcurrían ya bajo la intervenci6n del desarrollo del trabajo, y 
promovida por él, la comunicaci6n- oral". (Leontiev, 1980). 

Al respecto Clarke nos dice lo siguiente. "El primer hombre 
verdadero tenia herram.ient:as y armas s610 un poco mejores que las 
de sus antepasados de un millón de sir.los atras, pero pod!an usar

las con mucha más habilidad. Y en algún mcmen"to de los oscuros n1~ 

lenios pasados, habian inventado el instrumento más esencial de t.e, 
dos, aún cuando no pudi~ra ser visto ni tocado. Habían aprendido 
a hablar• logrando así su primera gran victoria sobre el tiempo, -
ahora el conocimiento de una generaciOn podía ser trasmitido a la 
siguiente, de forina que cadu época podía beneficiarse de las que -
le habían precedido. 
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A diferencia de Jos &nimales, que conocían s6lo el presente, 
el hombre hab!a adquirido un pasado, y estaba comenzando a andar a 
tientas hacia el futuro. 

tstaba tambi€n aprendiendo a sojuzgar a las fuerzas de la n! 
turaléza¡ con el dominio del fuego, había colocado los cimientos -
de Ja tecnología y dejando muy atrás a sus orígenes animales. 

La piedra di6 paso al bronce, y Juego al hierro, La caza 
fu' sucedida por Ja agricultura. La tribu crec!a en la aldea y é~ 

ta se transformaba en ciudad, El habla se hizo etorno, gracias a 
ciertas n.arc11s ~n.piedra, arcilla y en papiro. Luego .invent6 la 

filosofía y la religi6n. Y pobl6 el cielo, no del todo, inexacta
mente con dioses. 

A medida que su cuerpo Sé tornaba cada vez más indefenso, -
sus ~edios ofensivos se hicieron cada vez más terribles. Con pie
dra, bronce, hierro y acero había recorrido la gama de cuanto ha-
b!a aprendido, como derribar a distancia a sus vfctimas, La lanza 
el arco, el fusil y el cañon finalmente el proyectil guiado, le h! 
bian procurado armas de infinito alcance y casi infinita potencia, 
arnias que habla empleado a menudo contra sr mismo. El hombre no -
habr!a. conquistado nunca su mundo, para lo cual puso todo su cora

z6n y su a!ma, y que durante eras le ha servido muy bien". (OP.CITJ 

Lo dicho anteriormente demuestra que los progresün, producto 
y creaci6n del propio hombre se consolidaron, se afirmaron en una 

forma e11peci4l 1 aparecida por primera vez en la BCJciedad humana, -

bajo la forma de fen6menos de la cultura material y espiritual. 

Esta forma especi~l de consolidaci5n y trasmisión a las zi-

guientes generaciones surgicS en virtud de que la actividad de los -
hombres que a diferencia de los animales 1 es creadora 1 productiva, 

tata es por lo tanto, y ante todo el trabajo (activjdad fundamentdl -
del hombre). Por lo tanto los hombres no se adaptan simplemente a 
la naturaleza. La camb.ian en correspondencia a sus crecientes ne

cesidades, Por lo tanto se puede decir que: 

Todos los organismos vivos t:ienen necesidades que expresdn -

aquel.LO que es indispensable para desarrollar y proJongdr sL, vida. 

Ya que cuando el organismo esta f.;alto de r1eterminddos elementos -

que le son indispensables para sobrevivir, dichas necesidddes nut~ 
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rales en el hombre, análogas a las de los animales y que se dife•• 
renc!an por la manera de satisfacerlas. 

Y es en el desarrollo hist5rico del hombre en que aparecen -
necesidades que no existen en los animales, las cuales van a estar 
de~erminadas ~or las úondiciones sociales de existencia y pOr las 
necesidades subjetivas, que se manifiestan como tendencias, deceos 
y principalm~nte, por la actividad del hombre que va a estar diri
gida a satisfacer dichas necesidades, entendidas como producto del 
desar·ro~lo social y que van a estar· condicionadas por la actividad 
por la forma de reflejarse en la psiquis del hombre. 

La aparicién, desaparición o desarrollo de necesidades va a 
estar determinado pot, las t.ondiciones exteriores, que nos van a e~ 

.tar señalando, si el hombre ha satisfecho o no determinadas neces.f. 
dades. 

I.as necesidades van a reeular la actividad, para que esto s~ 
ceda es indispensable que exista un objetivo, que respondiendo a -
la necesidad sea est!mulo para actuar, es decir q·.ae se vuelva el -
motivo del hombre que le de dirección a su actuaci8n o un fin con
creto y determinado. Por lo tanto van a ser el resultado del des!. 
rrollo social del hombre y van a estar determinando su existencia. 
Ast pues, el individuo con su idiosincrasia adquirida, codetermina 
la estructura y el carácter del grupo social al que pertenece y la 
actividad de los grupos sociales, a la formaci6n ele la estructura 
social. 

Con este enfoque se intenta integr·ar el conocimiento del ho~ 
br•e con las fuerzas que impulsan su conducta, lo cual debe consid!:, 
rarse eoencial para la comprensión da la persondlidad como sujeto 
de la actividad, ya que la per•sonaliaad se orienta y rep,ula sobt•e 

la base de toda la exptn.,ienc.ia socialmente acumulada, y se adquie
re cuando el hombre participando de manera activa con su realidad; 
en la consecucién de sus fines vbjetivos, u objetivos fines se aut2 
determina, lo que le permite trascender todo tipo de estfmulo inm~ 
diato, es decir, va a determinar- su conciencia.t::l sujeto en este -
nivel (concientc volitivo) al enfrentar una situacic5n se apoya mu-
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cho en sus ~eflexiones y elaboraciGn oersonal orientandos~ con fl~ 
xibilidad hacia la consecuci6n de sus fines, ~ste nivel se carac
teriza po~ distintas formaciones estrechamente relacionadas entre 
si, que determinan su funcionamiento como sistema <veSse propieda
des y procesos en este trabajo). 

Este nivel se va a definir en la edad es~olar superior y es 
caracterlstico en los adultos, maduros, es .decir, tienen de base -

las tendencias orientadoras de la personalidad, formadas por aque
llos motivos que le dan al sujeto el sentido a su vida y orientan 
con estabilidad toda su actividad conciente, (Gonz~lez). 

Ahora bien como las actí vidades humanas '"' son innatas ~n el 
hombre sino que deben adquirirse en el transcurso del desarrollo -
individual mediante el aprendizaje personal, es decir, el hombre -
no nace hombre, sino que se convierte en hombre. como consecuencia 
de au propio aprendizaje. As!, cada ser humano crea en es~recha -
relaci6n con su ontogéneais y su predisposici6n psicosomátíca su -
propio patr6n de personalidad. 

La herencia filogenética de los animales superiores es tan -
compleja que la maduraci6n interna del organismo y de las activid~ 
des innatas. es completa gt•acias al aprendizaje individual• no ba!!_ 
ta para su realizaci6n ontogenética, las partes de esta herencia • 
que se han formado en la filogénesis por el aprendiiaje creador de 
ciertos individuos, deben realiza~se en la ontogénesis por medio -
del aprendizaje social por imitaci6n y, consiguientemente, por la 
tradici6n social en el grupo animal. La importancia de este apre~ 
dizaje por imitaci6n se deriva de los ensayos de aialamiento de -· 
animales jovenes de especies sociales. (Odenhal, 1966),es decir,d -
través de una larga evoluoi6n se ha creado el hombre. 

Ai¡l: tenemos que e.J. hombre st ha sit:uado a si mismo entre !os 
objetos de su conocimiento, concediendoles una existencia y una a~ 
tividad de acuerda con la imágen que tiene de ellos, por lo que se 
aborda también el problema de la personalidad que es uno de los -
mh agudos y en torno a ella se libra una tirante lucha ideolóoi
~· tanto de te~ricos marxistas como no mavxist~s en to~no a es~a 
contradicci6n con la que iniciaremos el analisís de estas dos pos
turas. te6ricas. 
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LAS TEORIAS MARXISTAS. 

Para abordar la categoría de la personalidad parten de las -
diferencias que existen entre los conceptos de hombre, individuo, 
individualidad y personalidad, ya que en lo cotidiano se emplean -
para designar al hombre. 

Así tenemos que: Hombre es el concepto más general que s~ r! 
fiere a la especie biológica horno sapiens, señala que esta especie 
de seres vivos que posee una naturaleza social y que todo ser per
teneciente a dicha especie tiene derecho a llamarse hombre. 

Individuo es el hombre aislado. Toda per-sona, independiente 
del sexo, de la edad y de la época hist6rica, es un individuo, La 
definici6n del hombre como individuo es de carácter puramente cuan, 
titativo, sin diferenciación cualitativa. Aunque sefi.ala que cuanto·. 
menos está desarrollada la individualidad de la persona tanto más 
cabe hablar de ella como individuo, y no como personalidad. 

Individualidad es uno de los aspectos de la personalidad, Es 
la combinación il•repetible de las particularidades psicológicas de 
la personalidad; estas ~on: 

El carácter, temperamento 1 las particularidades del transcu

rrir de los procesos psíquicos; el conjunto de sentimientos 
y motivos predominantes de la actividad y las capacidades -

formadas. lno hay dos personas con idéntica combinaciSn de -
particularidades psicol6r.icas). 

La persona1id.:ad del hombre es única en su individualidad. 

Al hablar de personalidad, se trata también de la persona, -
_como una personalidad. Así podemos decir que un niño recien naci
do es hombre, pepo todavía no t:iene personalidad. El individuo se 

hace personalidad en la medida que domina las realizaciones de su 
cultura, en que se hace sujeto conscjente de una actividad, respo~ 

sable <le sus actos. En la medida en que desarrolla su propia indi 
vidualidad, la formación de la personalidad se pr•oduce en el proc~ 
so del desarrollo individual del hombre (Kelle, V. y Kóvalzon, H. 
197~). 
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Dado que el estudio de la personalidad, no s6lo ha interesa
do a la Psicologta sino tambi~n a otras ciencias sociales como: 
La historia, la criminologta, la antropolog!a, las ciencias ~conó
micas y a las ciencias políticas entre otras, sin embargo, consid~ 
ro que la Paicologla Materialista es la que propone alternativas -
para la explicaci6n de la personalidad como un sistema integral y 
din&mico, 

Tambi~n es importante mencionar que la palabra Personalidad, 
se deriva de la palabra latina ºPersona", que quiere decir: masca

ra teatral que usaban los actores romanos en sus presentaciones. 

Por otro lado observamos que existen muchtsimas definiciones 
de personalidad, por ejemplo: las más usadas por ]os psic6logos -
se clasifican en cuatro clases que son: 

1. Definiciones Generales, 
2. Definiciones que destacan la integración u organización 

de la personalidad, 
J. Definiciones jerárquicas que subrayan varias capas de -

rasgos o características. 

4. Definiciones QUe resultan el ajuste o adaptaci6n del in
dividuo a su medio ambiente. 

A continudción abordaremos ]as teor•.tas de los autores no m11-

terialistas más representativos: 

La teorta de los rasgos de Al lport r~conocc quP. hay muchos -

factores que determinan la conducta y truta d~ formar una jerar•- -

qufa desde lo más t:specífico ~ lo más r..eneral: aborda Jos reflejos 

condicionados• habi tos, acti tuaes .. rasr.os de s.í mismo y persc.inali

dad. Allport cree que el nivel de estudio más provechoso par.:1 el 

te6rico de la personalidad es probablemente el 1•as~o, cuya defini

ci6n mejor conocida fuC dada por él: La persondlidad es la organi 
zaci6n dinámica del individuo, de aquellos Gistomas psicofísicos 
~ue rleterminan su conducta y pensamiento característicos. (Marx y 

Hillix, 19&0), 

Aparte de su definición y estudio de los r'asgos, l1ay varios 

csspectos dignos de comentarios en la puicolop,,Ía de Allf•lrt, ha des

tacado la complejidad e individualidad de .la conducta• junto con -
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la multiplicidad de sus determinantes, De acuerdo con ello, no 

se ha s~ntido atrafdo por los esépticos estudios de laboratorio 

que han utilizado otros autores en la construcci~n de sus teor!as 

de la personalidad. 

Para Allport "La personalidad es la organizacil!n de los ~i!!. 

temas psicoftsjcos dentro de el individuo que determinan su aju~ 

te al medio ambicnte 11 (Cueli. 19821. 

Considera al hombre como un organismo din:lmico porque esta 

en constante cambio; como s~r psicofisiolegico lmente-cuerpo) -

que se. organiza pard formdr la personalidad del individuo; con -

la frase "ajuste al m1~dio'1 afirma su conv.:tcci~n de que la perso

nalidad estable de relaciones éntre lo individual y su ambiente 

tanto fisico como psicol6gico, algunas veces dominando 'ste y 

otras a la inversa (OP. CI1',) 

Ha destacddo la compleiidad de la conducta individual junto 

con la multiplicidad <Je sus determinan'tes. Con ello reconoce -

que hay muchoo factores que determinana la conducta (Harx y Hi-

J Jix, 19&0), 

En la teor'Ía de Al lport o Psicolog!a de los rasgos se afir

ma que ningím ra.sgo puede ser observado en más ele una persona, -

también act.'!ptü qui;? a causo de 1 a comunidad de influencias que se 

dan en una cultura compartida, los individuos desarrollan "un "º
mero limitado de modos de ajuste comparab.les (rasgos comúnes} --

sin eml>argo varídn de acuerdo con la experiencia de cada indivi

duo, el cu,11 hust·a acrivum~nrc es-rímulos que hacen apropiada la 

operación del r•aSAO que iJparece, 

Scr,úu Cuel i, Al lport define el rasgo como ºuna ten~encia de 

terminante o prectisposicitln pdra responder a nivel neuropsicol~

~~ico; y son la organización Últimct de la organizacil5n psicol6gi

ca, y éstou representan la foí'ma de organizaci~n o integracicSn -

de dos o más hábitos". {Cueli, 1~&2J. 

r:1 rasgo incluye predi!;:posicien de temperamento (determina.u 

tC!s biol6gicos que mues tr'an poca modificacien en el desarrollo}, 

y de actividctdes (predisposición a las respuestas ligddas a· un -

objeto es¡1ccífico o clases de ese objeto, responder a valores: -

accptac.i6n o rechazo>. (Op, ClTl. 
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Por lo que se podría decir, que los rasgos son las formas -

de responder de cada individuo ante determinados estímulos éxte~ 
nos, ·ya sea para cubrir necesidades primarias o secundarias (al! 

mento, juego, etc.), y reaccionar afectivamente 6 a nivel emociE_ 

nal (amor, alegrta, etc,), 

De esta forma, Allport considera el recién nacido como una 

criatura producto de la herencia, la pulsión primitiva y los re
flejos existentes: No ha desarrollado atributos distintos y só

lo aparecen más tarde como resultado de la transformación del m~ 
dio. Al naoer está formado en forma innata con ciertas potencia

lidades físicas y temperamentales. 

Es la teorta de la ley del efecto, principio del placer, -

que se apoya en la i•ecompensa para guiar los prl.1neros años del -
niño. t:l ·autor también menciona que el indiv.iduo al nacer care

ce de cualidades distintivas, que más tarde formdrán su persona

lidad, 

llicho estado se va iJi alterando gradualmente, ya que desde 

el primer año de vida el niño comienza a dcmostra1• cualidades di~ 

tintivas, es por esto que la conducta infantil. se considef'a como 
precursora de patrones subsecuentes de la personalidad. Allport 

afirma que en la segunda mitad del primer año de vida, el infan

te comienza a demostrar cualidades distintivas que represe.ntan -

atributos constantes de la púrsonalid,1d. 

SHELDON, WILLIAM. 

Fu~ un psic!llogo y m~dico estadounidenne, lr,ual que Jung -

se concentr6 en los ~onceptos here?itarics de la personalid"d. 

Su concepto fundamental es, que la constj tuci6n cot'poral rep1•e-

stnta el determinante esencial del cornportamiento. 

Por tanto para este .investigador, el mejor n1odo de est1Jdiar 

la personalidad, es acudir a la anatomía y d La fie:iologra. rn.:!_ 

ci6 su trabajo tratando de identifica1• diferentes tipos de psi-
ques. Exarr.in6 un gran namero de fotografiirn de hombres desnudos 

t: hizo muchas n1edidas fisicas Ce sus cuerpos y en basE: a estos -
estudios Shcldon afirmó que hay tres tipos básicos de fisico: 

Obeso (endomorfo), Muscular Cmesomorfo) y Dclp,udo (ectomorfo), -
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de lo que dedujo que existen pocos tipos puros; pues la mayoria -

de los caracteres fSsicos son mezclas de los tres tipos, en dife

rentes proporciones. 

i'<H~a clasíficd: a los individuos, ide6 un indice, el Somat2_ 

tipo (._·1erpo tipo) ': -··' consiste en escalas desde ·1 (bajo) al 7 -

(al to) p.:1ra cada un<. •le los tres componentes. 

J;I. prinit::l' núml·1·0 del .índice representa la endomorf.ta, el s~ 

gundo número la mesomorfía y el tercer nGmero la ectomorf1a. 

Oc esta mane1•;1 una persona con un indice Somatotipico de 

362 e:--t:t un poco IK'" lebajo de la media (una puntuaci6n media es 

de lt} :n la endomc.~' · 1 1 por encima de la media en mesomorfS:a y --

t i.l:i,· .leos compoJ~· ·:, f..!ctornórficos en su estructura ffsica, en 

otr·:1~ ;·,1 lal.Jras C:'S 1., ildividuo fornido. 

!_;tra pregunt~' .. ;.; se hacia Shcldon era, s:i los tipos de ,la 

pcr:: · : ; iddd se coi·.- ;pendían con los tipos f!sicos. 

:"Jra rE!spondt.:J' ü esta cuest.ión, realizó una lista de 50 ra! 
eos ~: ~cos de la p('rsonalidad. Observando y entre~istando a un 

grlupo ... , jóvenes va1•c..iles durante un lapso de un año, pudo clasif!, 

car ccH.1;1 uno de loG ti O rasp,or;. 

Realizó un análisis estadístico de las escalas que revel6 -

t:f'eS gPupos de rdur,.-,•1. 

r;n el Pt•i111er• r.n1po él llamo vicet'ot6nia, se encuentran los 

rasgos Je sociabilid<Hl, amor al confort físico, el destansar, el 

deseo ch: aprobaci6n social, el placer en el comer, la compla.cen-

cia y ut1d disposición apacible. 

El Segundo grupo se llama somatotonía y está formado por -

los i·asgos de necesidad de la actjvidad t'fsica y vigorosa, amor a 

la avcnt,.1•..i y c1rPicsgar>~c, <Jg,res.i.vidad, competitividad, dureza y 
una ind.U ~:rencia ~1nt:e el aolor. 

El 'l'cpcet' grupo 1 I~uuddo cerebroton!a se caracteriza por los 

rasgos de moderación inhibición, amor a estar1 en privado y a la -

soledad, miC:!do a !el ·~ente, autoconciencia y reserva. 

Se dtd~ntu~on l.Cl~ escalas desde uno hasta siete en cada uno 
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de estos tres componentes a cada una de las personas para esta-
blecer su tipo de personalidad. 

La primera escala es la de visccrotonía la segunda la soma
toton!a y la tercera la cerebrotonía. Una persona que posee un -
Indice de personalidad de 362, tiene una somatoton!a alta y por -
debajo de la media de las otras dos, 

Al haberse encontrado tres tipos físicos y tres tipos de 
personalidad Sheldon busc6 una relaci6n entre el tipo f!sico y el 
tipo de personalidad, 

Una persona con un somatotipo de 36 tiene un Índice de per
sonalidad de 362? La respuesta según Sheldon, es sí hay una estr~ 
cha relaci6n. 

Otros investigadores han aceptado por lo general 

sico y la personalidad están relacionados pero la reJa,· 

tan estrecha como la encontrada por Sheldon. 

As! los estereotipos populares de la persona obesa, a.legl'e 
y amante de la diversión; la persona muscular, enérgica y ae1•es1va 
y la persona delr,ada, t.ímida y retraída son verdad solo en cierto 
grado. Sin embargo ni el físico ni la personalidad están limita-
das a tres tipos¡ para Sheldon, el caráctci\"' físico de la persona -
es una manifestaci6n de su constitución biolóeica total que dcLer
mina el tipo de personalidcld que va a mostrar. 

El car&cter físico determina la personalidad de varias man~ 

ras. Primero el carácter ftsico de una persona establece los lí
mites en los que puede realizar una conducta con éxito. Un mesomorfo 
puede realizar deportes violentos sin lastimarne. La pepsond Oli.::

sa está adaptada para estar sentada, hablar y no pora estav subjen
do man tañas. 

Segundo el tipo t!sico de W""5 persona que ha determinado lo que 
otras personas esperan de él, se espera que una persona muscular -
sea atleta y que una persona obesa sea aficionod.:i a las l"euniones. 

Estas expectativas ayudun a modelar• Jos t•asgos que una per
sona a adquirido. 



.,; 

1 

1 

1 

1 
i 

Tercero, la relación entre la estructura corporal y la per

sonalidad puede explicarse por las influencias comunes de los fa~ 

tares biológicos. 

Por lo tanto se puede decir que segfin Sheldon tanto el f lsi 
ca como la personalidad están muy determinadas por factores here

ditarios que proporcionan la unibn entre los dos. 

l:ysench Hans Junr.,cr, nació en Alemania \pero abandon6 su - -

país natal durante el surgimiento del nazismo y pas6 la mayor Pª!. 

te de su vida en lno,laterra, se doctor6 en la Universidad de Lon

dres,. trabajó como Psicólogo en un hospital durante la Segunda -

Gucri•a Murn .. tial. Después r·egres6 a la Universidad de Londres y -

fué director del Depdrtamento Psicológico del Instituto de Psi- -

quiatría, dcGclc donde dirigió investigaciones en los hospitales -

del Instituto. Actualmente trabaja para la Universidad de Lon- -

dras como psicólop,o. Durdnte sus visitas a los E.U. enseño en la 

Universidad de Ponnsylvania y California (Marx y Hillix, 1980). 

es considerado uno de los teóricos de los factores mas im-

portantes, su enfoque opm'acionn l. reconoce la utilidad de la teo

r:i:a del enfoque clínico sobre la per'sonalidad. 

Apor'ta una jerar·quía de las congruencias (de lo rn!nimo a lo 

máximo): la r'CSJ.1Uestc1 específica, la respuesta habitual, el rasgo 

y el tipo. 

Eysench ha. extendido la disposicicSn jerarquica a la descri2_ 

ción de los rus~~os de la porsonalidad. En la cima de la jerar- -

qu!a, que denomina nivel de -ripo, coloca tres amplios factores: 

Introvef'sión, tfoul'ó~is y Psicósis. 

Viene dcspuós el llaml1do nivel de rasp,o, .introversi6n, por 
ejemplo, puede dividirse en rasgos tales como persistencia, rigi

des, subjetividad .. timidez e irrit.:1bilidad. El nivel inferior si 
euicnte, está constituido por lo que Eysench llama respuesta hab!, 

tual, en éste coloca las respuestas que t:ienden a darse en cir- -

cunstancias análogas como ¡-Joí' ejemplo, cuando se rcpit:e el mismo 

test. (:;l coefiC'.iente habitual expresa la clase: de consistencia -

de la conducta que se rnide en este nivel. 
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Ca(ll'ichoso 

Ansioso 

Rlgiclo 

ltxleraclo 

~simista 

Reservado 

ll:>co Sociable 

Callado 

INfSTABILIIW> 
(Neun~tico) 

Helancólico Col~r>ico 

Quisquilloso 

Ir.quieto 

Agresivo 

Excitante 

Voluble 

Impulsivo 

Optimista 

Activo 

llllWMJtSil»f -t---------4r---------+00110VERSION 
Pasiw 

lleflexiw 

Pacifico 

Confiable 

Plamltico Sclnguineo 

Sociable 

Locuaz 

Super•ficial 

Vivaz 

Despreocupado 

Liderazgo 

La ventaja de este sisterna dimenoional es que los indivi- -
duos pueden ser ubicados en cualquier punto dentro del espacio y 

se define por dos factores; perrni tiendo así una r.ama mucho más ª!!!. 
plia de peroonalidades distintas (IbioemJ. 
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El cuarto y más bajo nivel es el de las respuestas espec1f! 

cas (Anne Anastasi, 19CO), 

Nivel ·fir1.• 

tlivel drc íl<•sr,o 

Nivel ctj! resp. 
Habit:Udl. 

Nivel -~ .. ~ resp. 
Especl; i.ca 

INTROVERSION 

Persi.·'~n<:ia Rir,idez S~imidez Iwi~le 

-~t. 
DiaRrama ill,, ,. · . ..i tivo de la teor!a jerárquica de los rasgos 

IJ;y"'-'' ch, 1953). 

~2ysench oril!r1 ,.-.1 todo su interés a los tipos• aunque gran -
[Jill't•.' d~ su invest j ,.,..ción se re1,1clona con los rasgos; 11Una dis-

tincit,n que hay qw.: hacer desde un principio es lq. que exi.ste en

tr•t? r..ts[~06 y u1Hado~. CJtii todos los adje'tivos que se suelen uti 

l:izar para rcstmdr el comportamiento de la gente: ansioso, agre

sivo, comunic•ttivo, depi•csivo, tranquilo, etc., pueden referirse 
tdnto a las difcretHt.~s caractcríst.icas ent:re la gente (rasgos) e~ 

mo o 1.1s fluctuacio1.·~s tempor>ales o estados an!micos temporales -

dentro del mioma individuo ( '•s'tridos). La personalidad trata de .. 

las caracte1•ísticas p0.rdurables del indi~iduo. es decir, de los -

rasgos mas que de loa estdaos. 

Por tanto• los rdsr,.oz son puramente descriptivos. (Eysench, 

197b). 

tyscmch explica el ld personalidad como extroversión en con

tr.:idiccí6n con lü introversión. 
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RAYHONO BtRNAR!I CA'rtLt.. 
Nacitl y se educ6 en Inglaterra, emig1-.ó a los Estados Unidos 

en 1937 y en 1944 obtuvo el puesto de profesc1•.investigador de -
psicolog!a y director del :aboratorio de peroonalidad y análisis 
grupal en ~"': Universidad ,j,. Illinois. 

Defir;~lr; a la persona~ ~dad "como aquello que permite una pr!: 

dicci6n de lo que har4 und pel'sona en una situacit5n dada". 

El enfoque de Catell al estudio de la personalidad difiere 
del de Allport ya que par~ identificar los rasgos de una p~rsona 
utiliza un mGtodo cstadtstico conocido con el nombre de análisis 
factorial. 

El primer paso en es'te complejo método es, el obtener una -

gran cantidad de puntuaciones para cada uno de los individuos de 
un grupo numeroso, estas puntuaciones se pueden obtener' u partir 

de cuestionarios 1 escalas, test o cualquier ot1~a fuente que de -
una medida significante y cúantificable de la conducta. Ideal-

mente estas medidas deber!an abarcar muchos aspectos diferentea 

de la conducta. 

Dadas estas puntuaciones a continuación el investigador - -

aplica la técnica del análisis factorial para descubri1• los men2_ 

res factores o rasgos posibles que expliquen las diferencias cn

t:re !os individuos, Una vez que las rasgos bSsicos se han iden

tificado mediante el análisis factorial, el investigador puede -

construir nuevas medidas que valoraran estos rasgos más eficaz-

mente. 

Las ext:ensas investigaciones de Ca-tell, utilizando el .:in~li 

sis factorial permí tió descubrir varios tipos de rasgos, lo más 

importante de su teorta es la distinción entre los rasgos super
ficiales y los rasgos fundamentales. 

Un rasgo superficial se obset'va fácilmente; un casgo funda

mental se oncuentra escondido y va a determinar las manifestaci2. 

nuG de la superficie. 

Los rasgos deben inferirse ya que no son obscrvableo dircc

t:amente 1 por ejemplo, podemos obsepvar directamente el ncrvlosiE 

rno de una persona, pero tenemos que inferir ln causa suoyacente 

- ~2 -



dl nerviosismo. 

El análisis factorial nos ayuda a hacer inferencias de este 

tipo.·Catell a podido distinguir entre los rasjtos fundamentales, 

que son principalmente jnnatos (rasROS constitucionales) y aque--

1 losque están princi('almcnte detcpminados por el ambiente (rasgos 

constitucion.alei:; moldeados pot• el ambiente). 

Desarrolló su teoría comparando gemelos y hermanos que te-

nían las 111is111as condiciones sc...ciales, como educaciéln, casa. etc. 

y con niños adoptados c.:on con.die iones diferentes. 

Catt!ll tarnbi~n clasificó. a los rasp,o.s; corno rasgos dinámi--. 
ces, de aptitudes y temperamentales. 

Un rasgo dinámico actC.a como activación; inicia y guta la -

conducta, alcunos rasgos dinámicos son muy parecidos a los descri 
tos por Me, Dougall. 

Castell llamó a coos rasgos "eres". Hasta la fecha a iden

tificado los sir,uientes ''ergs": sexo, sociabilidad, protectividad 

par•cntal, curiosidad, huida, .:.ieresividad e indulgencia. 

Los t•ase,os dinámicos que son el resultado del condiciona- -

miento social los llama sentimientos. El patriotismo es un sent,! 

miento. Los rc.w¡~oo de aptitudes se refieren a la efectividad ,,._ 

con que una pef'Gona dlcanza una meta. 

La inteli r,cncia g..:meral, las aptitudes y las habilidades 

sen e:jen1plos de r'.JS~~os ele üptitu.:tes. 

Los rasgos tempet•amentales son aquellos que describeñ con-

ductas como la velocidad de. reacci6n, "out put" enerr,ético y rea9. 

tividad emocional. 

Como se puede observar Cse:r,ún el propio Castell) este enfo

que de la pel'S011al idad es :;nuy amplio, abarca muchas facetas de é,! 

ta. Divide la p~1·sonalidr:icl 1 según la clásica tradición inglesa -

en áreas o sectores: J;l cop.nitivo o intelectual, el conativo, el 

afl'..:ctivo y el somiitico. L'yse:nck zugicretactores eene1'd.les subyacentes -

par•a las tres primeras. El factor cof'respondientc a la primera, 

es la intelíge11cía. 

El ncuPotisn10, en cierro sentido es un defecto conativo o -

dl! caf'ácter, yd cprn representa la incapacidad para insistir fren
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te a los obstáculos. El factor intraversitn-extrave1•si6n es un faf:_ 
tor general del &rea afectiva <Harx y Hillix, 1980), 

Asf tenemos que los elementos básicos de Ja personalidad sen 
los rasgos. Catell reconoce expl!citamente que los rasgos sen co!!. 
ceptos utilizados para explicar las conr,ruencías observadas en la 
condu<.'ta y est& de acuerdo Allport y Eystrnck en que hay muchos ni
veles de generalidad de los rasgos: algunos Sé aplican sólo a in
dividuos o circunstancias particulares, otros se aplican a grupoa 
o circunstancias particulares 1 otros se aplican a grupos muy gran
des, Existe una distinción básica entre los r·asgos superficiales 
y los rasgos fundamentales. Los primeros se basan simplemente en 
las conductas observa~as 1 mientras GUe los Últimos subyacen a los 
superficiales determinando mediante combinaciones particulares las 
congruencias obs~rvacionales de la conducta. 

Catell reconoce tambián dos tipos de rasgos segOn sus oríge
nes: rasgos constitucionales ~ rasgos modeadoJ por el ambiente, -
investir,ando hasta que punto los 1•asRºª son determinantes por i:ada 
una de estas dos .inFluencias (Marx 1 H. 1980). 

Henry Hurray, fué un bi6logo productivo y de preparación ri
gurosa antes de dedicarse a la psicolog.ía. 

l:nseño fis_iologta en Jla1•vard 1 dirip.ió investigaciones emb1·i~ 

lógicas en el Instituto Rockefeller para invcstigaCiones Mé<licds y 

más tarde viajli a Tnglatet•ra para doctorarse en bioqu!rnica en la -
Universidad de Cambridee. Actualmente Hurray esta adscrito a la -
cUnica psfoológica anexa a lfarvard que el estableció como sede P!!. 
ra la investigación sobre la perGonalidad. 

Hurray segOn Cueli. Consiacril que la personalidad no tw --
puede describir en términos de diagnóstico, p.:.il'é.l él lci personc1li-
dad es cstcltica 1 es decir, Cniep,a la naturoalcZd cdmbiante df! l.:t -
personalidad l • 

Da las si~uientes definiciones de personulidad: 

"La personalidad es el órgano p,obernantP. del cuerpo; un ins

tinto qÚe desde el nacjmiento hasta la muerte est.5 incesantemente 

ocupado en las operaciones funcional ea transformativas". 

Otra definición, es la sigujente, "l.a personalirfod en cual--



quier momento de su histopia, es la constituci6n jerárquica, pro

blemática, imperceptible, localizada en el cerebro en ese momento 
de la total, completa o compleja reserva de las propiedades psic2. 

16~icas entre relaciones independientes de la sustancia y la e&•• 

tr•uc tura". 

Siruiendo la división rreudiana, Murray divide a la perso

nalidad en tres sistemas (id, ego, superego) pero introdujo algu
nas modificacioines en las funciones de estos componentes por - -

ejemplo, el explicaba ~l id, como una fuente de necesidades psicE_ 

biológicas b&sicas, que tienen el propósito de mantener al orga-
nismo y el orír.en de las raecesioades creativas y promotoras del -

desarrollo. Al ceo lo considera corno algo completo que algunas V! 
ces sirve al id, pero aumenta en fuerza conforme se desarrollan -
sus pt•opias necesidades, respecto al superego lo explicaba como -
un procesa a lurgo plazo, no limita el desarrollo del s~perego a 

la influencia del ambiente hoearcño. 

Pat'a explicar' la complejidad individual del ser humano, da 
una gran importancia a los factores fisiolc5gicos, no deja fuera -
el aspecto social, donde la conducta es el aspecto m!s evidente. 

Buscaba desarrollar conceptos funcionales µara clasificar y enten 
der· la conducta y sus causas tanto ambientales como intrapslqui-

cas. Define tl la pet•sonalidad como una estructura real, con fue!: 

zas activas, necesidades, capacidades y logpos. 

Un aspecto importante de la teoría de Murray, se encuentra 

en la motivaci6n y como afecta ésta la conducta del hombre, las -

necesidades y las pr~sioncs son aspectos importantes para la moti 

vaci6n, define a las necesidades como "El F,rado de rapide2, con -
que el organismo responde al mismo esttmulo en diferentes ocasio

nes". lllicarpio, 1Y8ti). Se puu.den distinguir tres estados de .... 
unu necesicl<Hl. 1) Una faoe inactiva, en la que ningún estimulo de,! 
picrta la necea idud. 2) Una f ast? dt? disponibilidad, en la. que ... 

ciertos ostimulos deS(Jcrtarán la necesidad y 3) Un estado activo, 

en ei_ cual la necesidad impulsa a la persona a buscar la satisfa.s, 

ci6n, aún sin la pí'esencia de un estímulo apf'opiado. 

Utiliza el téi•mino pPe::>i6n para representar un est.S:mulo o 

situaci6n. "La pt•esi6n í!O un estímulo persünalizado11
, las presio 

nes fJUeden verse como factor•es ambientales que sirven como incen-
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ti vos positivos o negativos. Las r1ecesidades pueden ejerce1' pre

siones activas. 

Hurray cree en la gran importancia de 1(1 historia temp1•ana -

del organismo, y en el énfasis en los procesos fisiol6gicos que -

acompañan los sucesos de la conducta que le interesan a los psic~ 

16gos. Murray ha presentado una de las taxonomías de las necesi

dades. No intenta hablar de las necesidades como cosas ais1adas 
del contexto de la conducta. Aunque las necesidades se relacio-

nan con los est!mulos internos, se relacionan también con la pre
sencia de estfmulos externoo valorados que impelen a la acci6n. 

La necesidad dirir.e la conducta hacia los objetos que pueden lle

var a un estado deseado~ aunque este cst,1do puede a menudo impli

car la reducci6n de la tensi6n, a veces puede implicar un aumento 

en la tensi6n. 

Hurray ha redefinido el t~rmino freudiano catcxia, utilizán

dolo para deocribir los objetos relacionados con una n~cesidad; -

un objeto puede tener una catexia positiva o negativa, de acuerdo 

con su capacidad para presionar al individuo hacia respuestas de 

acercamiento o evitaci6n. Lo que el individuo siente por el ohj~ 
to se llama sentimiento. La cataxia y el sentimiento se refiere 

] por lo tanto a la misma relaci6n entre personas y objetos; la pf'!_ 

) mera es aplicable cuando nos interesan laa fJropiedades del objeto 
¡ el otro cuando nos interesan las de la persona. 

Har·ry Stack Sullivan (1892-191¡9), rs inner.able GU contribu

ci6n a la psicolo•~Ía a travé'i de. su teoría de la personalidod, -

fué también influyente científico de la políticd y educador. Re~ 

pecto de la teoría de la personaliddd "es la p~1uta relativamente 
persistente de situaciones interpersonales recurrentes que cdrac

terizan a una vida humana". L,a personalidad es una entidad hipo
tl!tica que r:io puede st:-1 .. aislc1da de lñS situaciones intcr•persona-

les y la conducta que tiene lugar en e:stas nituaciones, constitu

ye precisafllentc, cuanto es posible observar en calidad cte per·son~ 

lidad. Si bien Sullivan no nier.a la impoPtanci.:1 de la herencia y 

la maduraci6n en la formaci6n y adaptación del orr,anis1110, consid~ 

ra que las car·acter!sticas específicamente humanas son producto -

de la intcracci6n cecial y señala ad~más que las experienci~s in

terpersonales tlel individuo pueden alterar su hinc:ionamiento pur~ 
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mente fisiol6gico, de modo tal que aún el organismo, pierde su -

condici6n de entidad biol6eica para transformarse en organismo -

social, con sus ~ropias formas socializadas óe respiraci6n, di-

gesti6n, eliminación, circuldción, etc, 

Freud Sigmund (1856-1~39) M~dico y Psiquiatra austriaco, 
cuanrlo comenzó a ejercer su profesi6n lo hizo en un hospital - - . 

francés de enfermedades nervil1sas, donde obscrvcS que muchos de -

los paciantes al tratar de r~cordar su pas&.do, a ludian a aus pr2 
blemas de índole sexual, para lo cual Ft•eud invent6 la t6cnica -
de inter1•ogatorio para el análisis de los sueños y le llam6; ps! 

coanAlisis •. 

En esa época lds terapias convencionales para esos proble-

mas eran la hidroterapia y la electroterapia, ambas de poco 'xi

to, 

Las técnicas qu~ pal•a ese propOsito emple6 Freud fueron: 

La interpretación de los sueños, la hipnosis, que involuct•! 

ban, la asociación libre y la sur.esti6n respectivamente, dichas 

técnicas produjeron resulta dos igualmente pobres, por lo que ca!!!. 

bió a la técnica de la catársis. 

La te1•apit:1 Cd tartica se car,1cte11iza en que el paciente rel! 

ta su problematica mientras que el médico le esc.:ucha, posterior

mente dcsarrol lo nuevas téc11ica!> con las cuales ya hatfa experi

mentado como la asoc.:iación libre, de ah! interpretó o dedujo que 

"las fuerzas dinámicas reGponaable~ de los sintomas anormales" -

en sus pacientes eran inconcientes • de ahí Freud comenz6 a aut:o

analizarse, después '1verif1co 11 e! origen tanto de sus propias -

fuerzas inconcientes y lila dt~ sus pacientes. Y es a partir de .. 

dicho análisis que desar-r•oll6 su teoría de la perscnalidad. 

La per-scnalidad total se¡:rún la conceb!a rrcud, está integr!!_ 

da por tres sistemas ¡,rincipaJes: Cl ello, el yo y el superyo. 

oichos sistema;; en una persc·na sana mentalmente forman una º! 
gallización un.ificada y armónica, permitiéndole al paciente rela .. 

clonarse de mciner·a eficiente y satisfactoria con su ambiente y -

que finalmente son loo sistemas que cubren sus nc:cesidades y de

ceos Lásicos. Cuando éstos r.o son armónicos, la persc..na estará 
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inadaptada, inscs.tisfecha con el mundo y consigo mismo, su inefi
cacia se expresa como consecuencia de ello. 

El ello ( inconciente) se encarga de 1 a descarga rte las canti
dades de exi taci6n (energía o tensión), su función es la de cum
plir con el principio primordial de la vida o principio del pla
cer su fin•tlidad es reducir la t:ensión y mantener' la const:ante, -
ea decir, evitar el dolor y encontrar el placer. también es la -
fuente primordial de la energta psiquica y la sede de los insti~ 
toa, que son innatos. 

Este sistema es importante, ya que está en contacto 
con el cuerpo y sus procesos. al ello no lo gobiernan las leyes 
de la ra26n, no posee valores, ética o moral, es la realidad su~ 
jetiva primordial. Este mundo interior existe según el autor a~ 
tes de que el individuo haya tenido experiencia con el mundo ex
terior .• 

Por lo t:anto, los instintos y los reflejos son inna~os y -
también pueden serlo las imágenes producidas por los estados de 
tensi6n. 

Ast, tenemos a un CLLO exieente, impulsivo, irracional, -

asocial. cp.otsta y aman1:e del placer. 

rreud afirmaba que el J:Ll .. O es la par'te oscura. e inaccesible 

de la personalidad y que por medio de la interp1•etaci6n de loo -

sueños y de los síntomas neuróticos que presentaban sus pacien-

tes pudo conocer lo poco que se sabe de ól. 

El 'lO est& regfoo por el principio de la realidad, su fina
lidad as demo1~ar la descarga de cnerg!a hasta el sujeto halla -

descubierto (tolerando la tensión) el objeto que va a satisfacer 
sus necesidades. En _la persona ad11ptada el YO es el que ejecuta;· 
dominando y gobernando al ELLO. 

Es conciente porque la mayor parte es pr•oducto de la in'te!: 
~"lcci6n del individuo con su medio, es inconcientc ya que la di-

recci6n de su desarrollo est"á det"erminadc1 por la herencia y es -
guiada por los procesos naturales de crecimiento (maduracit3n). 
Eso significa según el autor que cada persona posee potencialid~ 

des innatas para pensar. en cuanto a lo preconciente en el.YO se 
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expresa otra funci6n, la de producir fantastas y ensuefios, difi
riendo del ELLO en que s! diatinr,ue entre la fantas!a y la real! 
dad, 

Tal paso se cumple por medio del proceso secundario que con 

siste en descubrir o producir la realidad mediante un plan de a~ 

ci6n, desarrollado por el pensamiento y la raz~n, cumpliendo as! 

con lo que es el proceso primario; el ELLO es incapaz de hacer,. 

Dicho proceso que se compone de los procesos psicol6gicos que e! 

timulan el desarrollo. 

El super YO representa lo i<leal y pu~na oor la perfecci6n, 

ee desarrolla a partir del YO, como consecuencia de la asimila-
ci6n moral de normas mora len, éticas v sociales, que son interna 

lizadas en ol proceso de socialización en donde se refuerzan o -
castig~n el YO, éstos oueden ser f'!sicos o psicoleF,icos, 

Las recompensas v castiros físicos empleados oor el super 

YO son sentimientos de orp.ullo, o de culpa o inferioridad, res-

pect i vawente. 

El super Yo as representante <le los valores e ideales trad! 

cionales de la sociedad, tal como se trasmiten de oadres a hijos. 

F.n penerñl podemos rleciro C1UC en estos sistemas no hay limi

ten precjsoi:q en cuanto a los conce¡:rtos o términos~ no siF.nifi-

cdn nada en sí mismos, son abstracc1onas que el autor hizo para 

dt~sionar procesc.15, funciones, mecanismos de la personalidad, 

El VO se forma a oarth• del r.1.LO y el suner YO se forma a ~ 

partjr del YO, v d lo larr.o de la vida del individuo se relacio-. 

nc1n y funcionan a veces oponiendosc y solucionandose dichas opo

siciones y volviendose a des¡,,rrollar, 

La encrp,ía que hace funcionar a la personalidad y que le ... '!" 

pet•mite llevar a cabo sus t,l.reas es la enerPía Psfquica, que pr2_ 

cede de la cnerp.ía vil:al del cue1~po.Utall, 19'/8). 

I'1•eud c1ice aue la cncrr.ia vital se transforma en enerRfa ..... 
nsiquica lno se sabe como). 

En el ELl~O se deoosita la enerµ:!a nsíquicñ 'J mediante el m~ 

canismo de rm:tn·rrrr.;..rrm~ se retir~ la enerrSL1 del def>~Sito ~· la 

utiliza para dct:i ve,, el vo v el fupervo, dicha cner~fa se emplea 
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con dos finalidades: 

1. De'scarga la tensión, invietiendola en catexias. 

2. Impide la descarp,d de la tensidn invirtiendola en contr! 
catexias (su prop~sito es redu~ir la anr.uStia y evitar -

el dolor). 

Por lo tanto se explica a la persona nor lo que riensa y h~ 
ce y va a estar determinada por las fuerzas impulsoras y de ro-~ 
sistencia. 

Además de listo desarroll5 la· teorfa que desta·caba la impo¡:_ 
tancia del sexo y el conflicto como fuerzas bAsicas en la motiv~ 

ci6n de la conducta, Sep.ún ~l, las.ratees de la personalidad·
adulta se encuentran en las exneriencias de la infancia temprana 
y ·tos or!genes de nuestros temores, ansiedades y psicopatol6~i-
cas deben investip,arse volviendo a los traumas de los primeros -
alloa. (Op, CIT. l 

Dividi5 el desarrollo de la personalidad en cinco etapas -· 
principales, cada una dominada por instintos sexuales y son las 

siguientes: 

mm. 
Oral: 
Anal: 

Latencia: 

Fálica: 

Genital: 

Donde la boca es la principal fuente de placer. 

Se concentra en la eliminaci6n de las heces y 

los placeres asociados con la 1•etenci8n de las 

mismas. 

Aqur los intereses sexuales del niño se satls~ 
facen a escondidas. 

Los niños exploran y estimulan su propio cucr .. 

po, particularmente sus ~enitales. 

Desa1•rollo de una sexualidad nomal d~rigida h:'.!_ 

cia ncrsonas ajenas a la familia. 

Estas fuerzas sexuales, conocidas como l tbido, compt•tmden la 

mayor.fa de las formas en que nos satisfc1cemos a trt.tvi!s de "' 

los estfmulos físicos, 

Si los impulsos del libido se frustran,o se complacen con -
exceso en cualquier etaoa, se imriide el avance normal hacid la -
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,sir;uiente y se 'orip,inan conflictos. Freud llam5 a esto fijación 

en una etapa particular (Bozovich, 1981). 

Otro punto, i.mpol"tante es que Freud, sostuvo que la person! 

lidad se encuentra formada nor tres estructuras que son: id, el 

e~o y suner-ee.o. V que estas manejan los impulsos fundamentales 

como el er•os v tánatos. 

El psicoanálicis reEult'Ó ser un falso procedimiento de in,
vestip.ación: dió a Freud muchos d~tos fidedip,nos, referentes al 
orír,en de las enfermedades neuróticas y ayudó a la curaci8n de -
las mismas; demostró que una psiquis sana con ayuda de un sondeo 
psicoanalítico profundo se pueden detectar focos de enfermedad, 
que explican '1 La psicopatolop:ta de la vida cotidiana". De esta 

forma, el psicoanálisi~ creó la ilusidn de que finalmente se ha" 
bía encontrado un método objetivo, capaz de revelar la esencia 

de las actuaciones del hombre sus raices pro'undas ocultas a la 

observación directa, 1'odo ello llevd a Freud y sus SeP-uidores ... 

a una amoliación inconsísteÓte de las conclusiones a que habfan 
l leRado. Consecuuntemente' no rue una .fa] sa concepción psicol5 .. 

v,ica de la pcrsonalidaC lo que condujo a Freud a s.u o~inidn err:! 

nea aceren del hombre, sino más bien, nor el contrario su conce2 

ción de la personalidad fue elaborada sobre la base de una inter 
prctación equivocada de los hechos obtenidos por el mdtodo del .. 

psicoanálisis. 

El psicooná 1 is is C1Ue ei.mpezó siendo un método psicoterapetlt!. 

ca concreto, se tf"ansfor1nó en und ocupaci8n mecanicista, bioloR!. 

cista de la personalidttd humana, y desou~s. en un sistt:ma filos~ 
fico metafísico. (Uoz.ovi.ch, 1981). 

Freud frecuentemente tro1wzaba con hechos aue evidentemente 

no encaiaban en el sistema c1e sus internretaciones psicoanal.fti":' 

cas, como por eiemr>lo: Inicialmente en su teorla reconocfa el~ 

orr~~en social del hombre, pero al chocar los hechoc con su teo~ir 

rra. lo ohljpó a eliminor dicha concención. 

Cl mérito fundamental de Freud es la asniracidn a deFccubrir 

la dinárnica de las fucr~.as motrices de lii conducta humar.a, de ~~ 

sus interdependencias, de sus conflictos, A~imismo, resulta muy 

importante el descubrimjcnto de la esfera de los procesos psfqu~. 
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cae inconscientes y de su inFluencia sobre la conducta, 

Algunos de sus libros que ~l escribiv fueron: Psicopatolo-

R!a de la vida cotidiana (1901), tres ensayos sobre la teor!a de 
la sexualidad. el chiste y su relaci8n con el inconsciente, 1'abú 

y Totem. La interpretaci6n de los sueños (19001. Recomendacio •. -
nes y 'l'ilcnicas del Psicoanálisis C1963), el epa y los Mecanismos 
de Defensa (1946), la psicoterapia (1904), etc. 

Erich Fromm nació en el año de 1900 en rrancfort Alemania, 

estudio psicolor.ía y socioloria en las universidades de Heidel-
t-er.~, Francfort y Munich. 

Las princiralee contrlbuciones de Fromm a la teoría de la ~ 

personalidad probablemente hayan ~restado más atención interdis

ciplinaria y pública que los trahaios dt: cualnuier otro negfreu 
diana. El interes de rromm p.:>r e>cnlicar los grandes segmentos ':'" 

de la sociedad y en que medida afectan al individuo. 

La premisa básica de Fromm dice, 011e todo individuo intenta 

huir de la libertad V regresar a una exist.encia m.is SeP.ura; esto 

tuvo vran difusión y aceptación oüblj ca en su libro ºEscape Fromm 

Freedom" (fromm, 19R5), rromm identifica curttro maneras de ese~ 

par· al aislamiento y la inse~!Uridac1 prevalecientt!S en la sociuctad 

moderna. Se refiere a ellas como tinos de orientación o de rel~ 

ción y estos son: El tino recentivo, el explorador, el ahor1\1t~ 

va. y el mercantilista. 

La orientación receptiva, se encuentra frecuentemente en s~. 

ciedades en las cuales el rter-echo de un P.T'll1'º o exolotdl' rl otro, 

esta establecido firmemente. La ''Filosof.Ía de la fuerza hace el 

derecho", caracteriza a los individuC'ls exploradores. 

La orientación ahorrativa es ser fruPal, Pobre v Misef'áDle, 

ta se!~uridad se evalüa en tér1ninos d~ l'iqueza flsica t..inri

ble. En el mercantj lismo se hace énfasis en obictivos sur.erfi ... -

ciales. tales como mantenerst! a un nivel superior y de ascenso.

social. 

Horney Karen (1885-1952), sus contrihucjones entran total-· 

mente en el campo del nsicoanálisis, 
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Horney estudió medicina en la Universidad de Berltn y reci

bi6 su formación psicoanalítica en el InGtituto Psicoanal!tico -

de Berlín. Lds pf'cocupaciones "teóricas de Horney se reflejan en 

los títulos de tres de sus trabajos sobre la teor1a de la perso
nalidad: Neurotic Personality of our time (1937), Our Inner Co~ 
flicts (1945), y Neurosisan::I Human Growth (1950), 

La teoría social de Horney se basa en la ansiedad. Este fa~ 

tal" esencial en la personalidad es "el sentimiento que tiene un 

niño de estar aislado y desvalido en un mundo hostil" (Marx y Hf. 

llix, 1980 l. 

En otras palabl"aB cuando existe un conflicto b~sico, en la 

persona entre ia autort'.!alización y la autoidealizacitln. El sf' -
mismo idealizado se transforma en una muleta para la persona ne~ 

r6tica, quién llega a creer que ella es un cuadro idealizado. E~ 

ta soluci6n acarrea una reduccicSn temporaria de la ansiedad, pe

ro a la larga la incr•í!menta. Los intentos del neurótico por vi

vir en conformiddd con su cuadro idealizado, irrealista de sl -

mismo, t~csul-ran en nuevÓs conflictos y por consiguiente en mayo

res tensiones. Ll único conflicto real que reconoce Horney es -

el de la situación pruscnte y las exigencias que plantea al ind! 

viduo. Cuando una pel'sc.na intenta hallar seguridad utiliza tres 

tipos de pdutas conductuales. Puede moverse hacia la gente, ºº!!. 
tra ella o alejandose de ella. 

Horney des tac6 solo dos de los mecanismos de defensa incon!_ 

cientes: La Racionulizaci6n y la Externalizacibn. 

t~a Racionalización la utiliza en el sentido freudiano, ex-

ccpto que la explicación en el contexto de su teoría social; es 

decir se relaciona con el orr,anismo total y no con los componen

tes instintivo!:> de 1,1 personalidad. La externalización es un -

ténnino más r,eneral para la proyccci6nt el organismo total part! 

cipa en un inten1.o de explicar todo mo'tivo y acción y no s6lo 

los indest!.:iblus. 

Para cll.d las deformaciones de la personalidad constituyen el 

fondo permanente de las neurósis, mientras que los stntamas, en 

el sentido clínico, podrán variar o aún faltar por completo. En 

sentido figurado cabr!a decir que los stntomas neur6ticos no 
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constituyen el volcán sino mas bien sus erupciones, mientras que 
el conflicito pat6geno, como el volcán se encuentra profundamente 
oculto en el individuo, a tal punto que el sujeto lo desconoce. 

Al analizar a personas de los más diversos i:ipos, que sufrí~ 
las mSs distintas neurosis difiriendo también en edad, tempera-

mentas e intereses y capas sociales. 

Así, al hablar de la personalidad neurótica, para Fromm, no 
solo quiere decir que existen neuroticos, sino también que exis
ten similitudes básicas que son, esencialmente producto de las -
dificultades que reinan en nuestro t-icmpo y en nuestra cultu11a. 

Carl Gustav Jung 1 nació en Suiza en 1875 1 fué uno de los -
precursores de la psiquiatrta moderna. Hizo contribuciones im-
portantes a la teorta de la personalidad y a 1a psicoterapia, -
particularmente con respecto a! inconciente en la vida de los s~ 
res humanos, Al principio de su carrera m~dica e influido por -

S. Freud¡ fué por varios años uno de sus colaboradores, pero su 
inter~s por las capas más profundas del inconciente_(el incon- -

ciente colectivo) y su rechazo a la posici~n cKtrema que le asig 
no Freud a la sexualidad humana. Explol'~ muchos aspectos de el 

hombre que no ª" habían considerado todavía. Como Fr•eud estudi6 
sus propios sueños 1 fantastas experiencias y conductas. Buscaba 
descubrir las orígenes fundamentales de la psique. Muri6 en - -
1~61 y traba;6 hasta el final de su vida. Su última obra fué -
concluida solo 10 ?ños antes de su muerte. Donde presenta und -

explicación extensa de la génesis de aus ideas en su autolJiogra
f{a "Hemories 1 Drcans Rcflections". 

En sus escritos menciona que: 11 '1'odos los seres humanos pe-
sean un proyecto genético que se despliega, si se dan las condi

ci~nes apropiadas¡ por lo que el proceso de convertirse, en una 
persona completamente diferente e integrada, es a lo que l~ lla
ma. individuaci6n 11 CDicarpio, 1985). l:n su teorfa dicho término 
es importante, ya que lo utiliza para designar, la difer•encia- -
ci6n e integraci6n completa de la persondlidad, para é!, la psí

que se compone de un inconciente y un conciente (su centro es el 
ego) que sirve primordialmente a la persona. La capa del tncon
ciente incluye <un inconcicnte pe~sonal; como complejos componen 
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tes principales y un inconciente colectivo, como arquetipos). C2 

mo estructuras primarias. 

t:xpl1ca a la persona como "La suma total de los papeles so

ciales". (Dicarpio, 1985), considera que el desarrollo de una -

personalidad social es innato y que pueden presentarse "sombras" 
que son elementos indeceables, los cuales son inconcientes y que 

pueden bloquear otros componentes esenciales de la personalidad 

si se le oponen. 

June sostenía que la psicologfa masculina y la femenina, -

tienen cualidades diferentes y que en un estado de subdesarrollo 

6 inferior, el hombr•e posee cualidades del sexo opuesto y vice-

versa. 

De ahi que hacia distinciones entre sus actitudes l.que son 

las orientaciones introvertidas y extrovertidas>.Y el pertenecer 

a un determinado sexo implica distinfluir funciones y actitudes de 

las personas. 

Rogers Ransom Carl es uno de los te6r.i:cos no freudianos que 

ha tenido mayor influencia de Freud. Su meta profesional era la 

1'eolog!a .pero la abandonó para estudiar Psicología, después se d~ 

dicó doce años a la psicoterapia. Después impartió catedra en V!_ 

rías Universidades del medio oeste de los Estados Unidos. Escri

bió una se1•ic de libros, ensayos y art!culos que tuvieron gran d! 

fusión. A dife1"'enci.:1 d~ fpoud, l<ogers tuvo una formaci6n psicol~ 

gica. Siempre mos tr5 su interés por la investigaci6n 1 formul6 -

sus ideas con .La convicción de que debian de se1 .. suceptibles de-

apixi>ación. 

Entre las suposiciones fcnomeol6gicas básicas de Rogers be 

encuentran las siguier1tcs: 

1) Cada individuo existe en un mundo de experiencias c~m-

biantes del cuál él es el centro. 

2) El organismo reacciona al campo tal corno el lo experi-

menta y percibe. J:l campo percept:ual para cada individuo es la -

realidad. 

3) El organismo reacciona a su campo fenomenológico como -

una totalidad organizada. (Bernstein, 1.980). 

- 55 -



Su idea principal del ser humano es que éste es naturalmen

te f1•anco, ·sincero y actúa conforme a sus sentimientos. 

Las dificultades surgen por su diferencia con los demás. Es 
la gente la que nos enseña a reprimirnos, a deformar la realidad 
a ser inadaptados?. 

Nogers afirma que las personas estan dotadas de una capaci
dad natural para alcanzar su pleno desarrollo psiquico y ~ste s6-
lo puede consumarse en un clima de libertad. Los estimulas para -
desarrollar la teorta de la personalidad provinieron de su traba
jo terapeútico, aunque recibió una fuerte influencia del psicoan! 
lista Otto Rank. El concepto central de la teoria de Ror,ers es -
el s1 mismo. 

La terapia desarro.llada por Rop.ers par•te de que el paciente 
tiene una estructura de s! mismo que el propio paciente debe cam
biar para que ocurra una mejor!a. 

Para Roners, el sr mismo es una estructura compuesta por -
las experiencias que el individuo cG capaz de ati•ibuir a su pro-

pio cuerpo o a los resultados de su propia conrlucta, el s! misn10 

es una representaci6n de uno mismo, o un saber de uno mismo. El 

s.t misn10 regula la conducta porque la conducta que no es congruet 
te con la representacit>n de uno 1nismo, o bien no ocut•re o no se -

.J ajusta a representacilln •. 

Ast podr1amos decir que Ror,ers sólo toma en cuenta para ex
plicar a la persona el YO, El Onico motivo prin:ario consiste en 

mantenerse o mejorarse a uno mismo (tendencia a r•ealizarse, tcn-

dencia innata al crecimiento o autorealizaci8n). 

Considera que esta motivación es suficiente pdra explicaro -
la aparici6n de toda conducta humana, es decir, habrá que esfor-

zarse para desarrollarse en el mundo que él per•ci l>e de u11r1 manera 

Gnica, pero s! encuent1~a obstáculos en su rea.lizacidn puede ft•us

tarse ~· producir resultados problemllticos; de lo contrario llega

r& al éxito, dice que, cuando ese éxito es c.:ompr.trtido con los d«.-?mlis 

es de gran importancia para la socializacidn Oel individuo y los 

valores y opiniones de los demás son tomados en cuenta pura saber 

si las personas estan conduciendo su vida cotidiana en congvuen-

cia con la realidad. De esta manera habrii com~t'u~ncia entre la -
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realidad y el YO. 

"Si los éx1 tos sólo se obtienen en ciertas condiciones o b!, 

jo ciertas circunstancias entonces se les llama "condiciones de 

valor" (Bernstein, 1980). Se puede decir que es a partir de es

te momento, se inicia la incongruencia entre lo real y los de- -

seos de realización del YO. 

Su terapia no directiva o terapia centrada en el cliente -
plantea una situaci6n, en la cual el paciente puede aceptar exp~ 
riencias en la eGtructura de su sf mismo, porq4e este no es ame
nazado en ningún momento, y los informes sobre experiencias no -
son nunca rechazados o des va l.orizados por el terapeuta. 

Murphy incluye conceptos de todos los precursores importan
tes, su erudición es ampliamente reconocida. Ejemplifica el he
cho de que en la teoría de ld personalidad; el ecl~ctico necesi
ta ocuparse de toda la psicología. Hurphy se aproxim6 a una sín 
tesis selectiva que cualquier otra teoria de la personalidad· no 
logr6, denomina "biosoocial 11 a su enfoque y puede decirse que -
destaca todo: el organismo bio16eico, la personalidad individual, 
la sociedad, el ambiente físico, la naturaleza de "campo" de los 
aucesos tienen lugar• los intercambios entre el organismo y el am 

biente en los entadlos del desarl'ollo de la personalidad. Uno -
de sus concepto1:1 mejop conocidos es el de canalizaci6n que tiene 
cierta similitud con el de autonomía funcional de Allport, el _..: 
téí'mino de Murphy ac refiere a la tendencia que pueden desarro-

llar los individuos para satisfacer sus impulsos de manera muy -
particular', por ejemplo: el impulso de hambre puede satisfacer -
siempre con cualquier tipo de comida. 

A la per•sonalidad la ha descrito como el "pensar, sentir, -

actuar y ser humano". Cl .individuo varta de una si tuaci6n a - -

otra y de un momento a otro en cuanto a su conducta. 
Según Crikuon (1950-tiJl en el desarrollo de la personalidad 

alv.unos sentimientos o 11 sentidos" son componentes de la persona

lidad sanu y son: 

1) Sentimiento de confianza. 

Esto es, un sentimiento de seguridad de que todo está 
en per•fecto orden. 
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2) Scntimi~nto de autonom!a: 

Ea el sentimiento vigoroso del YO. 

3) Iniciativa: 

Es el sentimiento más preciso de mis planes y mis ideas. 

~) Exito: 
Es el sentimient:o de im¡:ortancia: puedo nacerlo? 

5¡ Identidaa: 

Es el sentimiento viejo y nuevo de ¿quien soy yo, en -

realidad?. 

6) Aquellas sentimiento posteriores de: 

Soy uno con los demás y me preocupo por los demlis. 

La manera como una pernona siente en términos de estos s~n

timientos nue af"ectansu personalidad. 

"La personalidad se desarrolla en el sentido de la inter,ra

ci6n continua de diversos aspectos que cdrnbian con la edad y la 
experiencia•. CMurphy, 1973), 

El desarrollo de la personalidrid en el sentido de cambio de 

capacidades y actitudes i:s rápido en la infanci.1. tl niño SP. e!! 

cuentra en una etdpa maleoblc o formativa, Las formus purticulfl_ 

res de reaccionar, las ideas y los sentimientos se estan fot•man

do en la infancia y los años preescolares, 

La personalidad es el resultado de las propias tendencias -

o intercc:imb.io del niño con sus alrededores, puusto que cada niño 

toma del inedia ambiente las cosc1s que satisfacen sus necesi<h'nJes 

y cada uno reacciona a los acontecimientos de su medio ambiente. 

Kurt Lewin psicólogo social (1890-l!Jt17), cr<l ist'<1i;.litu,como 

los promotores de la teol'.Íd de la r,es tc1lt 1 Lewin tuvo que huir -

como ellos de la Alemania llitlcr•ista para refuv,ia11se en los r.sr~ 

dos Unidos. Los contactos que tuvo allí con repreoentant:~s rnod.!! 

radas del conductis:mo lo incitaron a profundizar• en la famosü -

pareja de est!mulo-respuesta y a integrarla en su teoría de co:tm

po total. Lstc constituye una ampliciclón del "campo perceptivo" 

en tanto que engloba al sujeto mismo con su afectividad. 
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Esto ya aparece en los promotores de la teoría de la ges- -

-ralt particularmentt! en ciertas descripciones de Koffka, pero L!;_ 

win lo afronta m5s directamente a ingeniosas técnicas para expe

rimentar la influencia del ''campo psicol6gico" sobre el individuo. 

Es a.si como sus experiencias tienden a mostrar la in'terdependen

cia del sujeto y los objetos considerados según una configura- -

ci6n, de conjunto en un campo total que en~lobaba al todo. (Hue

ller, 19761. 

Por lo que es necesario diferenciar a Lewin del per!odo al! 

mán len la década de 1~20) del Lewin del período norteamericano, 

es decir del pt!rÍodo en que huyó a los Estados Unidos, donde su 

punto de vista sufrió cambios tsenciales, bajo la influencia del 

conductismo y de la psicología social norteamericana. 

En 1920 Lewin es el primet'O que trató de explicar la in- - -

fluencia del campo psicolóp,ico desde la postura de la gestat pa

ra estudiar la personal.idad y sus esferas afectivas y volitivas. 

Lewin con ayuda de un sistema de hechos experimentales, lo

gl'Ó refor'zar la concepción mecanicista del asociacionismo y de-

mostrar que la propia asociación se forma solamente en el caso -

en riue la mismd rczul ta un eslabón necesario de la actividad del 

SUJuto 1 dh•ip,ida a la satisfacc.ión de sus necesidades. 

I .. cwin introdujo en lc1 psicnlor,ía nuevos parámetros del estH_ 

dio experimental del hombre; hizo objeto de su investigaci5n las 

necesidades y los motivos de la conducta humc1na • sus objetivos y 

deceos sus esferas afectivas y volitivas; con esto, fué el prim~ 

ro en la psicología en encontf'ar el camino experimental para el 

estudio de catos procesos entrictanente personales y en estudia!:_ 

los desde los aspectos funcional y din~mico. 

Oemoutl'Ó claramente que el hombre siempre tiene y exi~te en 

una "si tuaciñn acr1w 111 , donde cada objeto actúa• no por s! mismo 

sino en su relación con el hombre y más exactamente con sus nec~ 

sidades y aspiraciones. Con esto Lewin reveló la dinámica de e~ 

tas relaciones ya que cualquier acción del hombre en una situa-

ción actual dada cornbia, pot• lo tanto, la correlación de fuerzas 

en esta situación detef'mina la conducta del sujeto. 
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Por supuesto Lewin interpreta la esencia y el car•áct~r de -

las interrealciones del hombre con el medio desde lcls posiciones 

de la psicologia de la Gestalt, pero con todo resulta una inter

pret"ci6n interesante ya que el problema de la actit"ud del hom-

bre hacia la realidad,ful! planteado por él como un problema psi

col6gico concreto. f.l sujeto con todas sus necesid<",...,es fué in-
clutdo en el mundo de los objetos que lo rodean, rué señalado el 

car&cter de necesidad de éstas relaciones: el medio comenzó d -

examinarse, no en st mismo, sino en su relacibn con el individuo 

actuante. 

Una importancia excepcionalmente grande tiene para 111 psic2 

logta el intento de Kurt Lcwin de demor.trar que los objetivos y 
propósitos del hombre,por sus propiedad~s funcionales y din5mi-

cas, están en el mismo nivel que sus necesidades y como ellas d~ 

sempeñan un papel importante, en calidad de iinpulsores de la co!! 

ducta humana. Es 111ás, ~l consideraba que precisamente ene sist!::. 

ma de tensiones que tiene lugar co1no resultado de los propósi'tos 

adoptados,(cuasi-necesidades) es el mfis t!pico para el hombre. 

La aproximaci6n entre los propbsitos conscil!ntcs y las ncc~ 

sidades directas prepar6 la posibilidad de enfoc,1r· el estudio -

psicológico de las convicciones del hombre, de sus valoraciones 

morales, de sus obj~tivos pr:icticos, etc,, como un tipo especial 

de impulsores de la conducta v como 1.dt~mcntos cardinales en la -

formaci6n de la personalidad. \OP. Cl'l'l 

Hás tarde, el desarrollo de estaa ideas llevó ul pt•opio Lc
win y a sus seguidores en la esfera de lil psicología socdal, al 

estudio de las perspectivas temporales de lu personalidad, que -

surgen en el sujeto como resultado de su experiencia individual y 

que representan su concepción acerca de su futuro psicol<'J;?,ico. 

Las perspectivas tempo1~a1es amplíun el "espacio v1 tdl" del suje

to, ·lo sacan de los límites del medio ciÍl'ecto y obligan a los i!!. 
vestigadorcs a analizar la orientación moral de la personalidad, 

sus aspiraciones sociales y tas emociones sociales relacionJas -

con ellas. 

Las investi~aciones de Lewin abrieron p¿¡ra los psicólogos -

todo un oisttma de problemas sumn1ilente intcresant~s, que permi--
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P~r supuesto Lewin interpreta la esencia y el carácter de -

las interrealciones del hombre con el medio desde las posiciones 

de la psicolog1a de la Gestalt, pero con todo resulta una inter

pret~ci6n interesante ya que el problema de la actitud del hom-

bre hacia la realidad, ful! planteado por él como un problema psi

col6gico concreto. El sujeto con todas sus necesid?~es fué in-

clutdo en el mundo de los objetos que lo rodean, fué señalado el 

car&cter de necesidad de éstas relaciones: el medio comenzó a --

r'f'.examinarse, no en s{ mismo, sino en su relacibn con el individuo 

actuante. 

Una importancia excepcionalmente grande tiene para la psic2 

logia el intento de Kurt Lewin de demostrar que los objetivos y 

prop6sitos del hombre, por sus propiedadt."!S funcionales y diná1ni-

cas1 est:Sn en el mismo nivel que sus necesidades y como el las d!:_ 

&empeñan un papel i1npo1~tante, en calidad de impulsot'es Je la co!! 

ducta humana. Es más, i?l consideraba quo prc.cisamente et;e s:íst~ 

ma de t:ensiones que Tiene lugar como resultado de los propósitos 

adoptados,(cuasi-necesidades) es el más típico para el hombre. 

La aproximación entre los propósitos conscientes y las nec~ 

sidades directas prepar6 la posibilidad de enfocar- el estudio -

psicol6gico de las convicciones del homtJre, de sus valoracionos 

morales, de sus objetivos prácticos, etc., como un tipo especial 

de impulsores de la conducta y como elementos cardinales üll la -

formaci6n de la personalidad. lOP. Cr'l'l 

Más tarde 9 el dcsat•r•ollo de eslas icJeas lluvó al propio Lc

win y a sus seguidores en la esfet~a de la psicoloi:i.ía social, al 

estudio de las perspectivas tempo1~ales de la pePsonulidacl, que -

surgen en el sujeto como resultado de su exper·ic11cia individual y 

que representan su concepción acerca de su futuro- psicol6'1,ico. 

Las perspectivas tt!mporales amplían el 11cspacio v1 talº del suie

to, lo sacan de los límites Ocl medio ciit•ecto y oLlÍg<ln a los i!l 
vestigadores a analiza1~ la orienraci5n rnoral de la per•sonalidüd, 

sus aspiraciones sociales· y Las emociones socialt!S rclaciondas -

con ellas. 

Las investigaciones de Lewin abrieron para los psicólogos -

todo un sist~ma de problemas numa1i1ente interesante5, que permi--
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ten descubrir de forma experimental lns correlaciones estructu

rales más profundas que existen no séllo entre la personalidad y 

el medio, sino también dentI'o de la propia personalidad. Esto 

tiene que ver con los problemas relacionados con el nivel de ª! 
piraciones, el cual, de acuel'do a la interpretaci6n de Lewin, -

es determinado por el nivel de dificultad de aquellos objetivos. 

que el sujeto se plantea y que trata de loRrar. 

Esta concepción es el fruto del segundo ;eriodo de la ere! 

ci6n cientifica de Lcwin, el pertodo de americanizaci6n de sus 

concepciones. 

Nos parece que su logro fundamental, consiste en que él e! 

tudió a la personalidad como un todo con sus particularidades -

psicolóp.icas internas, asi como también,dl estudió del medio c2 

mo una realidad objetivamente existente y que actGa sobre el ª!:!. 
ieto. I:l objeto de su estudio lo constituy6 una formaci6n in-

tcrmedia, que él dfrnir,nó como "espacio vital 11 lo nomol6gico). 

Este espacio es una realidad alr,o hipotética que representa co

mo una un1dad de interacción del sujeto y el medio; es un todo 

indisoluble que reuru"' en una sistema dinámico la personalidad y 

el medio, el hombi~e y la realidad. Estudiar la personalidad -

sir,nifica estudiar al individuo en el espacio vital y el siste

ma de fuerzas interactuant:ea que dirigen y determinan su condu~ 
ta. (Uoihovich, 1981). 

A él precisamente p~1~tcnece la idea de que, la investiga- -

ci6n psicolbeica exjgc la división del objeto estudiado, no en 

elementos, sino en unidades, es decir, en esas partes estructu

rales en la cual conserva la eGpecificidad del todo. lOP.CI'l'.) 

'fEORlCOS MA1'Cl'.1ALI!lTAS. 

Por otra pclrte en las teorías actuales tenemos las desarr~ 

lladas por la psicoloría materialista, é'sta parte de la posi- -

cíón de que la pslquis del- hombre posee una naturaleza social y 

se dcodrrolla bajo la influencia determinante del medio. En un 

determinado nivel de d~sarrollo social y ps!quico, el hombre d! · 

viene en una perntinalidad. De t1sta forma, la personalidad se -

estudia no como un<l r~sencia espir'itual, sino como un producto -

del desar.rol lo histórico-social. 
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El co·ncepto de pe1"sonal:i.dad, lo mismo que el concepto de in 
dividuo, expresa la inteePidad del S\Jjeto. de la vida; la perso

nalidad no se produce ni se reduce a t~ocitos, no es un polipero. 

Pero la personalidad constituye una formación integral de un ti
po especial. No es una integridad condicionada de modo genot!pi 
co: "la personalidad no nace. la personalidad se hace". 

El individuo al nacer, no es todavta un individuo completo 
y al comienzo muchos de sus rasgos están dados solo virtualmente 
como posil>ilidad; el proceso de su formacign continúa en el cur
so del desarrollo ontogen~tico, hasta que se despliegan en él t2 
das sus particularidades f.ormando una estructura t•elativamente -
est:able¡ la personalidad sería el resu.ltado del proceso de ma<lU

raci6n de los rasgos genottpicos bajo la influencia de las acci2 
nes del medio social. 

Tambi~n la personalidad del hombre "es producida"• o sea es 
creada por las relaciones sociales que entabla el individuo en -
su actividad. El hecho de· que, al mismo Tiempo, se vayan trans
formando y cambiando tanbién alr.unas de zua_peculiaridades como 
individuo no constituye la causa• sino lo conse:c1wncia. de la fo!: 
maci~n de su personalidad. 

El autt'!ntico camino parrl l.t investigación de la p~rsonali-
dad pasa por el estudio de aquellas transformaciones del sujeto 
que se eran por el automovimiento en el sistama de las reldcio-

nes sociales ( Leontiev, 19811) pot" lo que el ser humano no nace -
como personalidad, sino que se convierte en ella (Rubinstein, 
1962). 

González Rey cita a Nuoinstein quien destaca la import:anci,1 de -
concebir las propiedades de la personalic:la<l intef.!,Pcldds en un si~ 
tema que orientara activamente las potencialidades de la autocon 

ciencia del hombre. En esta posición expresada por Rubinst:ein -
está contenido otro elemento substancial de carácter general pa
ra concebir el estudio de la personalidad en la Psicolagla Har-
xiota, que es la participación activa de la autoconciencia en la 
regulación del comportdmicnto, lo que establece las bases para -
desarrollar el principio de la unión de lo afectivo y lo cognit,!. 
vo, de la dinámica y el contenido en el estudio de la pt.~rsonali-
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dad, principalmente como sujeto rel'!ulador, que inmerso en. dife

rentes tipos de actividad, no solo s~ transfo~roa por ellas sino 

que es capaz de mantenei'" aspectos eoensíales, .trascendiendo lo 

inmediata a t-ravés de fines y objetivos sociohist6iiicos forma-

dos en su desarrollo. lGonz~lez Rey, 1~82>. 

A modo de ilustraci6n citaremos las diferencias del conce~ 

to de pet'sonalidad, contenidas de los trabajos de diferente& ª!! 
tares materialistas. 

Vygotsky L.S. CH96, 1934). Estudió linguistica, filoso-

Ha y psicología, su trabajo psicol6¡p.co abarco s6lo los últi-

mos diez años quedando trunco, sus obras hab~an dejado de desem 
peñar un papel importante durante veinte años en psicologia so
vi~tica, sin cmbarr,o en 1960 sus discípulos y colaboradores mSs 

sobresalientes, A. Leontiev, A. Lu~ia y B. Tieplov, publican -

sus trabajos por el Instituto de Psi color.fa de la Academia de -
C1encias Pedagogicas de Hosca. 

Vygotsky abr~ camino para la construcción de una pisoclo-

p,Ía cientHica. Su visi.Sn dal mundo estaba inspirada en la fi
losofiil materia.lista dialéctica. -.l'rató de construir una ~mágen 
de la activid.Jd psicológica del hombre .. se opon!a a biologíz:ar 

lq poicolocía, tamt:.iéin se oponía a la psicolog!a tradicional -
que tcndÍd d abso1utiz.ar el fenómeno· osSquíco. Soetenta que ........ 

los distintos ~specton de la ac~ividad psíquica no pueden ser -
entandídos de und vez y pari·a siempre, sino como producto de una 
evo1ucí6n fi!o y ontaacnética, con la cual se entrelaza• deter

minandola, el desart•ol lo histÓl•ico cultural del hombre~ ~u 'te~ 

ría es conocida como 11T'l!oria del Dcsaf'l"ollo Cultural de las Fun, 

cienes Ps.íquic,1.sº. 

Para él la vida del hombre no ser!a posible si óste hubie

ra da valer-se solo del Cúf'ebro y de las manos, es decir. sin .;._ 

instrumentos (que son un producto sociaU. 

"La vida del hombre es tS ''mediatizada" por los instrumen-
tos, de la mism.J manera que lo f'Stá su actividad psicol6p;ica'' 

C V igotsky, 19113). 

Parid dicho autor la actividad psicológica estd mediatizada 

por eslabones que son producto de la vida social de los cuales 
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el mis importante es el lenp,uaje • creando as! un abismo entre -

.el desarrollo de la actividad psicológica de los animales supePi~ 
res que es principalmente biológico, y el ser humano. en el cual 

las leyes de la evoluci6n biol6,dca ceden el lUf.ilt' a lc1s leyes de 

la evoluci6n histórico social; plantea que el desarrollo orgdnico 

se realiza en un medio cultural,ctlcho desarrollo St! transtor,ma en 

un proceso biol6g1co condicionado históricamente. 

La ps!quis es una funci.Sn propid del hombre, que como s"r ma 
terial dotado de un_ .Srgano específico, el cerebro, cuyas leyes a~ 
quieren nueva forma y son modeladas por la historia de la sacie-

dad, esta historia que plasma el desarrollo psíquico, que es pre
cisamente la historia del desarrollo de la sociedad humana con t~ 

das sus formas concretas de interacción donde el instrumento cul

tural se integra a la psiquis del sujeto siendo ésta parte funda
mental de la misma "todas lau funciones psíquicas superiores son 

relaciones de orden social de la personalidad" (OP. CJT), 

Lo m&s notable de la obra de Vyp,otsky es que da elementos P!! 
ra comprender la adquisición de la individualidad, reconoce la i~ 

portancia que tiene en la lucha por la existencia• la conciencia. 

Que se encuentra linada a la mediatjzaci6n inte1111a entre estímulo 

y la respuesta, donde el lenguaje tjene un papeÍ importante y que 

sedaenel proceso de asim.ilaci6n e interiorización • 

... • • hacer objeto de lnvestigaci6r1 las formas superiores de -

la actividad conciente peculiares en el t10111brc, enfocandol.Js des

de la optica del análisis científico, explicar casualmente el or! 

gen de las mismas y establecer las leyes a que se subordinan". 

"Hay que asimilar bien las dife1•encia11 de los principioa - -
existentei:; entre el mundo y los seres vivos <animal e~ uni y plur!_ 

celulares, insectos. eteétera). Los vertebrados sup~rior•es que -

para sobrevivir necesitan adaptarse al medio y pueden subs.istir -

s6lo gracias al desarrollo de nuevas for•mas indivjd1J<lles-val'L:1- -

bles de comportamiento que aseguran ld adaptdción d] mundo cam- -

biantel' (OP, CI'rJ. 

Sin el conocimiento de éstos principios biológicos generales 

de adaptación, no se puede gar•antizar Jq comprensión de ]de pecu

liaridades ael r.omporttJmiento anímale y por lo tanto para eJ. en-
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tcndirniento de las formas co[nplejas de la actividad ps!:quica del 

hombre, 

Séve Lucien en 1972 hace un an&lisis de lo que es la perso

nalidad, parte de la teoría de la formaci6n de capacidades inte

lectuales o "dones" intelectuales, los cuales nos explican el po!:_ 

que de los problemas psicológicos que plantean las necesidades -

del hombre. 

Las habituales mistificaciones psicol5p,icas respecto de es

tas progresan automáticarr1entc con el avance de las fuerzas pro-
ductivas. La teoría de la personalidad en su conjm1to se halla 

necesariamente implicada en el todo científico coherente, esto -

pude ser posible en el marxisnio, donde el mar·xismo biene a ser -

un paso muy importante en el deoarrollo de la investigación psi

cológic~. 

Séve afirma que en la personalidad no hay nada que no sea -

oocial, per'o que es necesario precisar que su singularidad sea -

entendida con10 esencial, es decir, siendo la noci6n de individU!. 

lidad social una contradicci5n habrá que reconocer el carácter -

dialéctico de la perscnaliaad. 

Par'a llegdf' a delimitar teóricamente la personalidad, debe

rnos de llevar a cabo dicha delimitación alejandonos de ésta,que 

como unidad de lo 1:Jiverso apar~ece ante nosotros en una primera -

irnpresióu, como un todo caótico,y es mediante las abstracciones 

las cuales se expresan en forma de conceptos, sistemas, etc. po

dernos llegar a conoceP la persondlidad, ésto se lleva a cabo por 

el investigador' qtJ:ien l'olf'tt? del conocimiento más avanzado (y que 

es un pl'oducto his tÓl"ico-social), dicho de otra manera se parte 

del conocimiento viejo par'a desarrollar' conocimiento nuevo. 

Además dice que el capitalista no tiene valor histórico, ni 

derecho histórico, ni ninp,una f'azón de ser social, ya que funcig 

na s6lo como capital pc1•sonificudo. Sólo se halla implicado en 

La necesidad tPJnsi tor.ia, o sea su propia existencia esta deter

minada por el modo de producci6n capitalista y ésta determina- -

ci6n es t1•ansitor•ia. Por lo tanto el pt'oletario no es otra cosa 

que una máquina de producir plusvalía. el capitalista es una. má-
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quina de ~apitalizar>es plusvalía. 

El capitalista ó el obrero asalariado, son simplemente la -

encarnaci6n, la per•onificaci.Sn del ca pi tal y el trabajo¡ son d~ 
terminados caracteres sociales que el proceso social de produc-

ci6n imprime a los individuos; son el p1•0.duct·o de esas determin~ 
das relaciones de producci6n. 

"Las cosas parecen perfectamente.cldras; Jos hombres; ~le~ 

pitalista¡ el proletariado; etc. de ninnuna manera son personas 

concretas, sino personas sociales abstractas, simples caracteres 

sociales que las relaciones de producción imprimen a los indivi

duos aislados" ISev~, 1972), 

La esencia humana no es una abstracción inherente a los in
dividuos aislados sino que se identifica en su realidad, con el 

conjunto de las relaciones sociales, no son par consiguiente los 
hombre& como tales los que producen la historia; al contrario es 

la historia la q~e produce los individuos. Los hombres hacen su 

historia, y no sólo se reducen a las relaciones sociales, son 

los representantes de ésta. 

En el capitalismo, "El capitalista o el pr>0letar•io no son -

personas concretas sino caracteres sociales que el proceso de ... -

producción impone a los individuos; no son c.Jte11,or.'ias psicoló~~i

cas sino categorías económicas. 

Para Rubinst:ein la personalidad es la base que determina el 

trato de toda la psique del hombre. Torlos los procesos psíqu1-

cos forman el contenida psfquico de la pt!rsonalid<ld. Toda clase 

de procesos psíquicos constituyen la vida interna de Ja pePsona

lidad, 

Las caracterrsticas ps!quicas de la personalidad y sus ras
gos del carácter, se desarrollan a lo lar~.o de la vida. Su des!!_ 

rrollo se deoe a las peculiaridades innatas anatárnico-fisialóp,i

cas del organismo, sobre todo del aparato nervioso, Pero estas 

peculiaridades son sólo disposiciones o aptitudes y, por cierto, 

muy pol~fac~ticas, que condicionan la~ caractcrrsticas del horn-

bre, pera no las predeterminan. t:n base a las mism~s disposici~ 

nes o aptiturles fJueden formarse en el hombf'e var1.as ca1"acteris't! 
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cae, aptitudes y ras pos de ca1~ácter, según discurra su vida y su 

actividad. 

El estudio de la naturaleza ~síquica de la personalidad im--· 

plica tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es quf 

necesitamos dilucidar si se quiere saber ¿Qué quiere el hombre? -

¿qué le resulta atractivo? ¿Cuales son sus aspiraciones?. Esta -
es la cuestión de su orientación fundamental, sus posturas y ten
dencias, sus necesidades, intereses e ideales, Pero a la pretrunta. 

de qué es lo que quiere el ser humano sip.ue, nat'uralmente, la. se
gunda: ¿Qu~ es lo sabe? o ¿Qué es lo que puede hacer?, Est4s -~ 
preguntas se refieren a sus apti~udes y al.talento del ser humano, 

Ldo aptitudes son al principio, sólo posibilidades. Para recono
cer y apreciar cbmo las realiza y emplea el ser humanó, se debe -
saber lo que el hombre es, lo ·que se ha encarnado en él, saber -
cuales son sus tendencias y posturas. partiendo del conocimiento 
y fijándose en la esencia de su personalidad, es decir refiriend~ 

nos al carácter de 1 ser humano. . Precisamente lo que en particu-

iar es esencial para e! ser humano aparece finalmente en los moti 
vos y fines de su actividad 1 determinando la esencia o centro de 

su personalidad. 

~on tres las tesis que alcanzan un especial si~nifl.cado par•a 

comprender la psico!op,Íñ ne Ja personalidad (Rubinstein, 1%21, 

1. L~s cualict.:idea p3Íquicas de la personalidad se manifies

tan tanto en nu conducta como en sus actos y acciones, formándose 

el hombre al mismo tiempo en ellas. La personalidad y sus cuali

dades psíquicas son a la vez tanto premisas como resultado de su 

.:lctivldcld. El contenido pcíquico intel"'no de la conducta, que se 

forma bajo l.::ss condiciones de una si tuaci~n d~termina.da, especial 
m~nte E:ip,n1ficat1v.a para la personalirlad, pasan a oer cualida.des 
f'elat1w1mcnte r.onstantes de la personalidad, y las cualidades de 

la per•sonalida.d De manifiesta.n a su vez en la conducta.. 

Por lo tanto no se dt'~bc desli~ar· a la pcr·sona.lidad ni del d~ 

namismo de su condueta, ní dejar que se asimile en ella.. Ambos -

están vinculados mutuamente entre sí y se condiciona.11, 
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2. En la psique de la personalidad se pueden distinguir di
ferentes esferas o ámb1 tos, que car·acterizan los distintos aspec

tos de ella, pero, a pesar de toda su variedad, diferenciaci6n y 

de sus contradiciones, las cualidades oásicas de la personalidad 
se unen formando una unidad real. 

3. La psique de la personaljdad se determina en toda la mul 
tiformidad de sus cualidades ps!quicas por el ser real, por la -
verdadera vida del hombre, form&ndose en la actividad concreta de 
~ste. Esto Gltimo sucede a medida que el hombre se Vd apropiando, 

dentro del proceso de la educacibn y de la formaci6n, del conteni":'l 

do de la cultura material y espiritual que ha formado histbrica-
mente el hombre. 

El modo de vida del ser humano, que como unidad inseparable 
de la formaci~n de la per·sonalidad, implica en si determinadas ""
cond1ciones hist6ricas que son la ba,se ma.te['i·a.l de su exJatenci<l., 

y la actividad que está orientada a la modificación de esta. base, 

condiciona. la psique de la personalidad. la cual. a su vez, im-

prime su sel.lo inrlividual a su 1nodo de vida. 

Al entral" en comunic,1ci6n constante con lo que le rodea. el 

niño suscita "sobre sS: 11 , mediante su actividad, y por la influen

cia b por reacci6n de los rr.ayores. 

Y el adulto puede dirigir la actividad del niño, c1 la aut~ 

perfección y al autocontrol. 

El desarrollo del niño tiene lur.ar en la lucha de lo ya al-

canzado, es decir, las viejas posibilidades. desarrolladas en el 

pertodo anterior de su vida. y las nuevas neccsidadca que tienen 

su origen en aquellas posibilidades. 

Petrovski, 11J74. Considera que pdra el estudio de. ¡,, p.:?rso

nalidad, es importante diferenciar los conceptos de: individuo, -
persona, individualidad. Donde el hecho de p~rtenecer al género 
humano, esta comprendido el concepto de in<Jivirtua, ~s decir, se -

le puede J.lamar individuo al adulto, al hombre normal. al recién 
nacido, al idiota incapacitado para asimilar el lerw,ua.je así como 

los hábitos más &imples. Sin embai•go sólo e! primero de ellos es 
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personalidad, es decir, un ser socialmente activo inserto en las 

relaciones sociales e interpersonales. Por lo que se afirma que 
.la personalidad del hombre es "producida", aetermi.nada, cone1ic10-
nada por las 1•eluc1ones que el entabla en su medio. 

uno de los aspectos característicos de la personalidad, es -
su individualidad, que es la combinaciOn irrepetible de las part! 
cularidades psicol6~icas de la personalidad (temperamento, carAc
ter, el conjunto de sentimientos y motivos y las capacidades). 

También aborda. el proceso de asimilaci6n, que nos permite -
comprender el paso de !O externo a lo interno, y de lo interno a 

lo externo, en donde los procesos externos lobjetos materiales -
concretos) se transforman en el plano de la conciencia. 

Es al interior de dicho proceso donde el pl"oceso de forma- -
ción continúa, l<lesarrollo ontogenéticoJ hasta formar una estruc
tura relativa.mente estable: la personalidad. Que es el resultado 

del proceso de la asimilaci6n de la expe~iencia socialmente acum~ 
lada y de la expet•iencia o vivencia (implica experiencia i'nd,i.vi-

dua l) que es donde se lleva a cabo el desarrollo de particularid~ 
des y procecos que inicialmente solo esta.t?an dados en un indivi-
duo corno una ponibiliddd, donde intervienen procesos de madura- -
ción de los rasgos genotíplcon, y las determinaciones del macro y 
el micromcdio, 

Es en el micromedio donde el hombre tiene su expresi'5n en lo 
que él t.ie11e de cotidiano; la activi·dad. AsS. es como tenemos que 
la actividad como proceso esencial. 

Al hablar de la pcrsonaljdad St! trata también de la persona 

como una personalidad. 

1iozhovich L, I, Doctora en Ciencias Psicológicas• Pavte 
de una cteterminada comprensidn de la perscnalidad en la cual el -
hombre posee cicl'to nivel de desarrollo psíquico, que lo hace e! 
paz de dirigir su conduc-ra y acrividad, Este nivel de desarrollo 
se caracteriza, f1mdamentalmente por el hecho de que en el proce
so de sus interreluciones con el medio social, el hombre comienza 
como un todo único, diferente rJe la realidad circundante y de las 
otras personas; tdl forma de autoconocimiento, s& expresa con J.a 
aparici6n en el namore de la vivencia de su propio yo. 

- b9 -



) 

La personalidad que ha alcanzado un desarrol!o completo, se 
caracteriza por la presencia de opiniones y actitudes propias, -
de exigencias y valoraciones morales propias, que hacen al hombre 

relativamente estable e independiente de las influencias situaci~ 
nales del medio. Una· característica necesarid de la personalidad 

la const"ituye; la forma especial de su actividad, y se encuentra 

vinculada a la estructura jerárquica de la esfera motivacional, 

Cuando el hombre ha alcanzafo tal nivel de desarrollo psíqu! 
co es capaz de actuar; no solo por impulsos espontáneos, sino ta!n_ 

biEn conforme a objet1vos conscientemente planteados y a prop6si
tos adoptados, es decir, la personalidad tiene la caracter~stica 
de ser una conducta activa y no react~va. (Bozhovich), 

Bozhovich 9 concibe a .la personalidad cómo un sistema psicol~ 
~ico integral, que surge en el proceso de la vida del hombre y ~
que cumple una func,i.On determinada en sus interrelaciones con el 

medio, al conformarse sobre la base de la astmilaci8n de las for
mas sociales, y al establecerse la personalidad en el hombre, lo 

libera de !a subordinaci6n directa de las influencias del medio, 
y pe~mite al hombre, no solo adaptarse al medio sino transformar 
conscientemente el propio medio a s{ mismo, 

La per·sonaiidad alcanza el nivel de desririrollo mencionarlo d.!!. 

teriormente, s6lo en el hombre adulto, LllOOqUd' es un proceso, pop -

lo que en los niños se van formando todos los procesoe\ presenta!!. 

do en cada etapa de desarrollo una peculiaridad cualitativ~ dife
rente especial. 

Considero que Leontiev enfoca a le¡ pE!rscJnalidad como un pro
ducto relativamente avanzado ~el desarrollo histOrico so~ial y on 
togenl;tico del hombre, para g¡ 1a personalidad es una formación -
humana especial que no puedP. ser inferida de su actividad adaptq

tiva; como tampoco puede,n ser inferidas de la pcrsonctlidad, la co!l 

ciencia y las necesidades humanas. 

La personalidad es producida por las relaciones que entabl~ 
un individuo en su actividad; el hecho de qut! al mismo tiempo se 
vayan transformando y cambiando al~unas de sus pcculia.ridddes co

mo individuo, no constituye una causa, sino la conse~uencja <te la 

formación de la personalidad, que a pesar de los diversos tipos y 
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formas, se caracterizan por una estructura interna que le es co

mún, y que suponen su regulación consciente, es decir la presen

cia de la conciencia; y en determinadas etapas del desarrollo -

tamLil!n de la autoconciencia del sujeto. La actividad del suje

to (exterior-interior) esta medjatizada y regulada por el refle

jo de la realidad, Aquello que para el su¡eto aparece en el muu 
d.o oojetivo como motivos, finalidades y condiciones de su activ! 

dad. Deben ser percioido, representado, comprendido y reproduci 

do de un modo u otro en su memoria. La realidad psíquica que se 

nos revela en forma directa es el mundo subjetivo de la concien

cia. 

"Esta cualidad humana debe de responder a una necesidad" -
(Leontiev, l~B~I. 

El producto u~ la im<.een ps!quica existe para el sujeto con 
una finalidad, de tal modo que éste puede aCtuar con esa imAgen -

la conciencia corno producto sUbJetivo, pero como forma transfigu

t•ada b manifestaci6n de las relaciones sociales, por su natur•aJ.e

za ¡ que son realizadas por la actividad del hombre en mundo obje

tivo, 
t:s un hecho que los mot1vos son los impulsores· de la activi

dad y sabemos que la actividad creadora del nombre es forjadora .. 

del s~r humano y que sólo esta puede explicar al hombre real. 

Los motivos se encuentran detrás del comportamiento y estos 

se cristalizan en un marco social; lo que el individuo desee al-.

canzar par·a sí mismo, para su familia o grupo sociaJ., solo se CO!!, 

figurara y se dará por el medio y las circunstancias reales. 

Porque sblo el medio social determina y dirige las acciones 

y objetivos; las metas que un individuo se plantea, las fórmula 

bajo las opciones que el medio le ofrece. Cs as! que bajo la ca~ 

tínua actividad el 1nd1viduo trast.:iende sus necesidades biol6gi-

cas y crea nuevas necesioades moldeadas por su grupo, al satisfa

cer nuevas necesidades. t:stas necesidades formuladas para la con 

vivencia en p,rupo, conjugadas con la actividad brindan conocimierr 

tos que son reflejo onjetivo de la realidad, pero que tambi~n el 

individuo 1os refleja subj eti vamentc, a tr~vés de sensaciones co

mo J.o son las emociones y .los sent:im1entos, que 1•eflejan la expe

riencia de lo que socialmente es referido como sa-cisfacto-
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rio 6 insatiafactorio, as! podernos c¡ecir que cuando se.: ésta tr•is

te, d~ssanado, deprimido, no se ha alcanzado una meta, y cuando -

se esta alegre, tranquilo o se siente bienestar¡si se ha alcanza

do. Es asf como los actos dirigidos a ciertos fines, forzosamen

te estan motivados y esos motivos son la esencia de los actos vo

litivos, caractertstica inconfundible de la actividad humana. 

Para Leontiev, la personalidad se forma a partir de la act! 

vidad del sujeto, es decir, la actividad es la baGe para el desa

rrollo de la personalidad, se parte del principio,de que la base 
real de la personalidad del hombre; es el conjunto rte sus relacio

nes .sociales (por naturaleza) con el mundo, pero de relaciones que 

se l'ealizan y son realizadas por su actividad, mejor dicho por el 

conjunto de eus diversas actividades, 

Tambi~n habrá de tomarse en cuenta que en el curso del des~ 

t"rollo del sujeto, algunas di:! sus dctiv.idades establecen relacio

nes jer&rquicas entre si, éstas jerarqu!as son fl"uto de su oropio 

desarrollo y son ellas las que forman el núcleo de la persona.li-
dad. 

El desar1~ollo de la p~rsonalidad se cUi por etapas, sus est! 

dios son insepar·ables del deaa.rrol lo de la conciencia, pero la -

conciencia no constituye su principio; sólo lo mF:diatiza, por• lo 

que se infiere que en la corr1elaci6n de activic1ades esta implíci

ta la correlación de motivos. 

La correlación entre motivos y necesidades es un problema -

fundamental, en el estado de necesidad del sujeto no se conoce el 

objeto capaz de satisfacer una necesjdrt<I sino que debe ser descu

bierto, no se conoce sino hdsta la primera vez r¡ue satisface esa 

necesidad. 

Corno resul tacto de ese descubrimiento, la necesidad t'Jdquicre 

objetividad y el objeto su pt"op.iedad e~timuladora y or:ic!ntadorü, 

es decir se convie11te en un motivo. 

Las necesidades de aleo a nivel psicológico y estan mcdiat! 

zadas por el reflejo psíquico de dos maneras: 
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1) Por una pdrte los objetos que responden a las necesida-

des del sujeto y se presentan al hombre con sus rasgos -

señalizadores objetivos. 

2) Los eS1:ddos ¡Jrooios de necesidad son sf:!ñal:izados y refl~ 

jado~ sensoria.lmente por el sujeto (en los casos n1&.s sim, 

ples corno resultado de la acci5n de los est!mulos in ter~ 

ceptivos). 

Las necesidades del hombre son en~rendadas por el desarrollo 

de la producción, puesto que esta es tambign el consumo que crea -
la necesidad. El consumo es mediatizado por la necesidad del obj! 

to (por su percepción o representaci6n mental). 

Por lo tanto con la modif:icaci6n y enriquecimiento objetivo 

de las necesidades,· se produce la modificacicSn de las formas de r~ 

fleje ps!quico. 

Los motivos b6l.o se revelan a la conciencia objetivamente -

por medio del an~lisis <le la actividad. 

De esta manera encontramos la transición sujeto-actividad-ot>. 

jeto; que no es un círculo vicio!>o, sino que representa el movi- -

miento dialéctico de la tranaformacian del ser humano a su medio -

circundante, y de Gste hacia el hombre, que finalmente se refleja 

en la conciencia. La conciencid refleja lo realizado, ya que ésta 

no existe fuera de la actividad, al respecto el autor escribe; "El 

conocimiento sobre sí como cualquier otro conocimiento, el conoc1-

miento sobre sí se inicia con la delimitaciBn de las propiedades -

externas, superficiales, y es reGult·ado de la comparacic5n 1 el aná

lisis y la r.~ncr·itlÍZd~ión d~ destacar lo esencial". tOP. CIT.) 

t.oa conocimi<intos, f't!pt'escn trJciones sobre sr se van acumulan

do yu, en la primura infancia; en formas sensoriales no concientes. 

Otra coca es la conciencia, la toma de conciencia del propio 
11 yo 11

• Csta es resultado, p1'oduct:o de la formación del hombre. 

Para Wa 1 lon "El medio es el complemento indispensable del 

aer vjvo". tWallon, 1~65). l:ste medio social plantea condiciones 

de existencia co)t~ctivas, muy variadas, más móviles, a menudo m~s 

transitorias, sobre las cuales }Jucden tener lup,ar di feI'enciaciones 

individuales. l~s te di: be re::;µondeI" a las necesidades del niño y --
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sus aptitudes sensoriomotoras y l)SicomotoI'ñs. De esta manera se -

puede decir que dentro del medio común, cada especie tendr3 su me

dio particular, hecho de todo lo que es accesible y necesario, pe~ 

maneciendo el resto extraño. Por lo que: "El mi=dio no es otra c~ 

sa que el conjunto más o menos durable de las cir'cunstancia.s <m -

las que se desenvuelven las e>eif!enci-as individuales" (ld-zm). 

Este medio comporta condiciones ftsi·cas y culturales pero 
que son transformadas por las técnicas y los usc1s del grupo humanO 

al que pertenece. La manera en que el individuo puede satisfaccv 
sus necesidades más fundamentales, depende del medio; como también 

lo est& de las costumbres que pueden hac~r coexistir en los mismos 
lugares & personas de medios diferentes. 

Dentro de estos medios mdsten grupos que son indispensables 
111 niño, no solo para su aprendiz<lje social. sino también para el 

de&árrollo de su persúnalidad y para la conciencia que pu~de tomar 

de ella. El grupo coloca al niño entre dos exie,encias opuestaS. 

Por un lado afiliación al Rrupo en su conjunto porque de lo contr~ 

ria este pierde su cualidad de r.r11po. Debe .identi ficarst con el -

grupo en su totalidad: individuos, intereses, aspiraciones, etc. 

La existencia de un grupo no descansa sólo sobre las relaci~ 
nes afectivas que los individuos tienen entre si, cuando mant:ener este 

). tipo de relaciones constituya la "!eta de un •~r11po, su constitución 

misma impone a sus miembros obli~aciones detinidas. I:l grupo es -

el veh!culo o el iniciador de prácticds sociales; aupera. las rela
ciones puramente subjctivaeqde persorhl .a persontt. 

En la psicogénesis del niño, después de la primera ed;.td, ha

cia los tres años, cuando ya se relaian la sin~iosis afectiva y el 
sincretismo subjetivo que preceden a la difef'enciación entre el -

individuo y el ambiente. 

La familia es el primer grupo donde el niño ocupa un lu~ar -

en la sociedad. Alli se desarrolla el Qprendizaiú Otil de rclaci~ 
nes y sentimientos sociales y en la medida en que la persona se h~ 

ce más libre de vinculaciones o relaciones con otros, se vrt.n dcci

frando los grupos a los que pcrteccnce. Reaso<"iandose ó rcunifi-

candose el niño y su medio, ésta rennocíación se hace bajo la in--
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fluencia de los rl'upos donde el niño aprende ( Pº" medio de su prás. 
ticaJ a disernir los diferentes tipos de relaciones que pueden - -
unirlo y eventualmente oponerlo a la sociedad. 

Smirnov centra su atención en la repercusión que han tenido 
sobre la situación de los individuos, su fisonomía intelectual y -
moral y las transformaciones operadas ~n su modo de vida, en las -
cualidades comúnes esenciales de las personas, que permiten hablar 
de un tipo nuevo de pe1•sonalidad, así como en la relacifln de di- -

chas cualidades con la experiencia moral acumulad'! durante siglos 
por los hombres. Al respecto el autor nos dice: "la nueva pe11son! 
J idad se ha formado en el transcurso de las 1.ransformaciones revo

lucionarias, de la edificación de la sociedad socialista". (Smir-

nov, 19741. 

El hombre cudndo nace se encuentra ya con unas condiciones ~ 

determinadas, creadas desde antes d~ su aparici6n. Pero cuando p~ 

sa el tiempo aunque es activo y sea conciente no puede, sin emba:r

e.o, aislarse de la sociedad. Pertenece a un ~rupo social y está 

l.iv,.ado a él por• la comunidi1d de intereses económicos, asimila. su ~ 

ideolor,ía y su moral. Desde el comienzo hasta el fin de su vida, 

el hombre vive en estrecha relación y comunicación con otros hom-

brP.s, en una co111unidac1, an una sociedad, a las cuales está vincul!!_ 

do por innumerabl1.~s hilos. Las condiciones econ6micas, pol!tico

sociales, cultura les f.: ideol6gicas de vida, svn la que constituyen 

el medio del hombre. Por lo tanto, las condiciones de vid;¡ y los 

nexos del hamLr•e con lmi demiat1 hombres, colectividades y comunida

des cre{1n en tol'no a él un conjunto de fc1ctores permanentea,(aun-

que basiantc cambiantes) 1ue rlctcrminantt su actuaciOn y su comport~ 

miento, donde el llU<!Uio e~ ld tuente directa del CU<il extrae ideas, 

conocin1ientos, la exper•iencia, el estddo de ~nimo y por consiguien 

te,,las motivaciones de sus actos. Y en consec1Jencia, el car&cter 
y el compof'tamicnto del hombre son determinados pop las condic,i.o-

nes soc.iales en las que vive. 

Pero no se tro.:ata GCJli.imentc de lo que el medio da d;l indivi-

duo, sino también de como c·je1~ce SLI influencia fof'mativa sobre él, 

Así los elementos del medio sen a.similados en dependencia del lu-

r,or que ocupe el hombre en el sistema de las relaciones sociales, 
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en el proceso de su actividad social y por consiguiente, en dcpen, 

dencia del nivel de su propia actividad. La influencia del medio 
debe ser examinada en relaci6n con las condiciones materiales, -

los valores espirituales 1 la Ol'p,anización polttica de la sociedad 1 

las relaciones econtSmicas, las t•elaciones de producción• la peflt!_ 

nencia a una u otra clase o grupo, el sistemd de educa.ci6n fami-

lidr y escol4r. 

"'J'odo esto, en su conjunto, condiciona la asimilación de la 

experiencia social del hombre, la formación en él de un s.i.stem.i -

de cualidades, de un determinado modo de conducta., muy dispares -

entre las distintas cldSés y erupos. 

El desarrollo de la personalidad ya no interviene como una 
casualidad dominante 1 sino como un fenómeno socidl enteramente s~ 

metido a determinadas leyes, que rigen el desarrollo de toda ld -

sociedad. En lo que atañe a la personalidart rnisn1a su ley primera 

y fundamental es el papel determinante del medio social con rela

ciGn a sus cual id :tdes y a su conduct:d". CSmi.rnov, 1974). 

11 En la formCi6n del carácter del hombre el medio desempena -
un papel determinante, pero en condiciones identicas se forman 

personas muy dist:i·ntas con opiniones y asp1 raciones contrariias -

porque existen diferencias en Jas relaciones, la experiencia y --

) los conocimientos 1 siendo ellas lds que influyen en la formación 

de motivaciones distintaa•, (OP. CIT.) 

"La vida de cada persona es una historia 1jnica de conoci- -

miento y experiencia. Es preciso tener en cuenta igualmente las 

diferencias de !ndole natural, biopsiquicu que 1 en i~ualdcad de -

clrcunstancias influyen de rnanera distinta en el compoPtitrniento -

de las personas. 

El animal social o sea el hombre so distinr.uc en el 1•eino -

animal por su capacidad de ac+urir concientemente. Pero <!l hvmbre 

puede ser un ente conciente activo sóJ o en estr•ech<i cone~d dn con 

la. sociedad asimilando, las riquezas y leyes de ésta y r.ealizando 

sus necesidades y aspiraciones sólo en ella y con el concurso de 

ella. Sin embaq~o, el papel determinante en esta jntcra.cción le 

correspond~ al medio social" (Smirnov, 1971'). 
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El contenido de la conciencia de ~ada persona esta determin~ 
do por lo que pueda asimilar del medio que lo circunda en la medi
da de sus capacidades y de su actividad, el hombre asimila solo -

cierta parte de los conocimientos, normas y principios, debido a -
las posibilidades físicas y da tiempo disponibles¡ lo hace en base 
a un criterio selectivo y ada?tando la informaci~n recibida a las 
nociones que él se ha formado con anterioridad o conforme a los iu 
tereses que le dicta su pertenencia a un ~rupo social o su orient~ 
ci6n a un grupo de referencia. 

"Cuanto más honda y basta es la asimilaci6n del mundo circu!!_ 
dante, por el hombre, más brillante son sus particularidades pers2_ 
nales, mayor entidad tiene la propia personalidad" (Smirno'v 9 1974). 

La personalidad es un concepto que contiene la medida gene-" 
ral de la naturaleza social del hombre. Cada persona es producto 
y fruto al 1~iismo tiempo de un d~terminado medio social. ''/\.$~ pués, 
a la personalidad se la p1Jede llamar cxpresiBn concreta. de la ese!! 
cia del hombre, o sea, integración realizada de un modo determina
do en un individuo dfldO de rasgos socialmente significativos, per
tenecientes a la esencia de una sociedad dada. Por lo tanto la -
per•sonalldad eG lil fi!.;onomía ooci.1 l de cada persona que precisa de 
una caracterización concreta, Los rasBos de la personalidad pue-
den ser difercn~es, ~ero existen obliKatoriamcnte en cada indivi-
duo en virtud de su i11serci6n en la red de las relaciones sociales" 
(S111irnov, 197•1). 

Personalidad e .individuo difieren en su concepto ya que el -

individuo tiene un carácter socionatural. comprendiendo su estruc
tura fisiol6gica, biológica, así cotno su aspecto social, Pero el 
concepto individuo fij" los rasgos co1núnes, genéricos (orgimiza- -

ción biológica, conciencia, lengua, trabajo). el concepto persona
lidad fija los rasgos nociales de un tipo particular de per'Sonas -

expr'esados l!n una for>ma individual peculiar. Personalidad es un -
concepto social. 

La organización fisiológica y biológica del hombre influye -
en su comportdnd.cnto, pero ya hace tiempo ld ciencia ha estableci
do que estos factort!S naturale~ 'tienen importancia pero lo que - -
ejerce un'1 influencia deteC"minante en el comportamiento. de las m~ 

- 77 -



sas y a·trav~s de ellas,. en el de los individuos, son las condici2 
nes sociales y la tendencia social de la ·conciencia de los hombres. 
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El proceso de formación de la personalidad posee uri caráci

ter hist6ricamentc condicionado, ya desde la infancia temprana 
el individuo entra en un determinado sistema de relacioneá his

t6ricamente formado, el cual se encuentra ya preparado, 

En el desart•ollo posterior el hombre en el interior del -

grupo, crea un e.ntrelazamicnto de relaciones que se forman fun

da1nentalmente e independientemente de la voluntad y conciencia 

del individuo, lo cual lo forma como persona. 

Sin embarro 1 seria incorrecto tratar a la persona solamen

te en calidad de producto paaivo del medio social. sin ver en -

ella un agente activo. 

El individuo por medio del "mundo internoº asimila la exp~ 

riencia social, el cual se manifiesta la relación del hombre -

con lo que él hac8 y con lo que de él se hace. 

Uno de los aspectos más característicos de la personalidad 

hunurna es su individualidad, pop la cual se entiende un conjun

to único en su r,énet•o, de pa1"ticular•idades psicol6r,icas que ha

cen a cada individuo diferente a los demás. Con esto están re

lacionados el carácter, el temperamento, las peculiaridades del 

discul"rir de los procesos psíquicos, el conjunto de scntimicn-.. 

tos y tnotivos püra lc1 actividad y las capacidades. 

Ast: pues, para analizur• a la personalidad debemos conocer 

la constí tuci6n psicolór,íca, así como la conjueación de las pe

culiaridades ?Sico16r,icus rasr,os del carácter, propiedades del 

te1nperarnento, cualidades del intelecto 1 intereses predominantes 1 

etc. 1 qut.? fo1•ma.n eri cada hombre concreto una unidad permanente, 
dicho de otra rnanera, las propiedades y procesos psíquicos son 

producto del psiquismo humano, el cual es básico para poder eK

plicar la personalidad desde un punto de vista materialista di! 

léctico. 

Este psiquismo humano lo podemos dividir en tres niveles 

fundamenta les: Procesos, Formaciont?s Psíquicas y Propiedades -

Psíquicas (Lconticv, 19711). 

'!'ornando los criiterios du Rubinstein, el factor bá.s;ico de -



lo paS:quico se encuentra en su condici6n de actividad como p1•0-

ceaol concibe lo pa1quico coma un reflejo activo, que actúa y -

transforma la realidad y no s610 un mero estado interno que re
cepciona est1mulos. Para él toda actividad se expresa en un r~ 
eultado, que est& constituido por las formaciones y las propie
dades pslquicas y constituyen resultados direc¡os e indirectos 
respectivamente de los procesos. 

Definimos como propiedades psiquicas a la "facultad qtae tie

ne el individuo .de responder con determinada actividad ps!quica 
y exterior a unas influencias estimulativas concretas", as! co

mo definimos el pt•oceso; como la "actividad ps!quica misma, el 
cambio de estado psíquico" \Ponce, 1981), 

El concepto de proceso pstquico subraya el car~cter proce

sal, eo una función de sefial o de regulación que conduce a la -
acci6n de acuerdo con las condiciones cambiantes y de la misma 
manera garantiza un efecto ajustado y eficaz. (Pctrovski, 1980). 

Asl pues. los precesos psfquicos son aferencias y eferen ... -

cias como actividad·del cerebro pf'oducto de la misma actividad, 
Estas aferencias al entrar al sistema nervioso en forma de im-
pulso, llegan al cerebro el cual debe tcJH!l, varios rep-,uladores 

Para emitil' una respuesta ree,ulada por condiciones ;i.ntci•nas y -

externas. 

1:1 proceso psíquico no es un simple reflejo pas!vo de la -
11ealidad sino que es un elemento funda.mental que permite rep,u-

lar la actividad, la conducta del individuo. 

Los procesos psf.quicos se clasifican en co2niti'vos, volit.f.. 
vos y afectivos ó emocionales, los cuales traen por ·consecuen-
cia, las formaciones psíquicas, Rubinstein las concideI'a el re 

sultado directo de los procesos psíquicos en particular, que en 

un mOmento de la vida del sujeto se intet?,ran; en esta cat~)1.oria se 

encuentran: Las imágenes. los conceptos, las vivencias a,fQcti

vas y las intenciones .que surF,en en la conciencia del hcrnbre, 

Las formaciones Psíquicas son importantes porque son las -

que regulan la dirección y el contenido de los procesos paíqui-
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ces. Del proceso surge la forrnaci6n y de la forrnaci6n la pro-
piedad, negándose mutuamente y regulando la actividad humana. 

Las propiedades se crean sobre la base de los procesos, s~ 
bre su generalización y automatizaci5n, en (senderos ps!quicos) 

deter1ninados, que cada persona posee, o sea son peculiaridades 

individuales que son la bas~ psicológica sobre la cual se desa
rrollan las diferentes cualidades de la personalidad, 

Hay propiedades que existen ya \potencialmente) en el me-
mento del nacimiento, corno son las necesidades primarias, los ~ 

hábiton naturales; son las propiedades que por así decifllo vie
nen i1nprcoas en las estructuras biol6r,icas del sujeto. 

Petrovski menciona que las propiedades ps!quicas expresan 
estabilidad del hecho ps!quico, su consolidaci6n y repetici6n -
en la estructura de la personalidad del 1 hombre. 

Asi ~os encontramos que el hombre posee toda una gama de -
propiedades y procesos que a continuaci6n presentamos: 

f!!2g!:§Q§_gQ~§~!'HYQ§: Sensaciones y percepciones (corno re
flejo inmediato de los estimules que actuán sobre los 6rganos -
de los s~ntidos), la memoria (como un reflejo que reproduce la 

realidad), la imaginación y el pensamiento (como un reflejo ge

neralizado y reelaborado en la conciencia del hombre de las pr~ 
piedades de la realidad, inaccesibles al conocimiento en forma 

inmediata>. 

f!!QS~§Q§_YQ~!!!YQ~: El despertar de las necesidades, el -
surgimiento de los motivos o impulsos lpara actuar· en determin~ 

da formaJ, la toma de decisionet> y su cumplimientC'. 

!.'!!Qg~~Q§ __ !;f:!QS!Q~6k!:~l Los sentimientos (el surgimiento, 
su dinámica en dependenci,1 de las necesidades). 

Con los estados psíquicos se relacionan los sentimientos -
(sus manifestaciones) como son los ~stados de ánimo, afectos, -
la atención tconcentración, distracci6n), la voluntad (seguri-
dad), del pensamiento (duda), etc. Con las propiedades ps!qui

cas o particularidades de la persona se relacionan las cualida
des de su intclicencia 1 pensamiento, asS. como, las particulari
dades estables de su csferc1 volitiva fijadas en el car~cter, en 
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el temperamento y las capacidades e impulsos arraieadon" que sur: 

gen al acTuar en determinada forma, las propiedades de los sen

timientos <ir&Jscibilidad, sentjinentalismo), etc. 

Petrovsky agrupa dichos conceptos en: procesos psíquicos, 
estados pstquícos, cualidades psíquicas o particularidades de -
la personalidad. (Petrovsky, 1980). 

Las propiedades ps!quicas o propiedades de la personalidad 

poseen una estructura organizada al tdmente compleja, dinámica, 

estr•iltiflcad,1 y en espiral. 

En los niveles más básicos tenemos al grupo de propi~dados 
que estan muy ligadas, es más estan r.Jeterminadas por- cnríicter•Í!!_ 

tica.s estructurales del organismo como (la sensibilidad de los 

analizadores, el 'temperamento, las necesidodes • los autom.:it:i s-

mos primarios. la excitdbilidad emocional y útf'aa. Llumadas -

propied,1des de base estl'UCtural, que cstan determinadas p.01~ ca

racterlaticas biol6gicas especiales. 

Las propit.!dades de base funcional estan determinadas pori 

la actividad psfquica resultante de la inter.-1ccidn qtrn suff'H el 

individuo con su medio social de manef'a esencial, se les puude 
dividir en: Propiedades oJ.""ientadoras que a su ves se dividen -
en: 

al 
b) 

Pal'ticulares. 
Gcnet•ales. 

l.as pl'apicdactes orientadoras o como las llama Rtd.dnstt:in; 
inductora esta dada por las propiedades relat.i.vas a la f'e:lq
ción del sujeto con ~J objeto, por la posición ante éste y au -

sentido. 

a) PROPIEDADES PARTICUl.ARES: entre eot<lS S« encuentran --
las convicciones y critef'ios muy i?Spec::íFicos .. (tSS como los sm1-

tímientos y necesidades; estas propicdr1des entttn rclacionaQ¿1s -

con las actitudes. 

b) PROP!EDADl:S GCtlERALES: entre estas podernos encontl'ilr, 
el carácter, la jerarquia y escala de motivu<:.íon~s pt·~domina.n-

tes, la ídeolop!a, los v..=ilores morales y l.~ autovalol'acd.ón, es-
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t.qn más generalizadas debido a su alta estabilidad y fijación. 

~~Q~!~Q~Q~~-~~~~~!!~~~: s~ refieren a la eficacia, a las -
posibilidades de raalización de la acción y .la actividad (apti
tudes) y se componen esencialmente de hábitos, conocimicntos 1 -

etc. o sea, todas las que constituyen un producto del aprendiz~ 
je y que permiten llevar a vías de éxito unas y otras activida
des, (Ponce, 19BJJ, 

{

Base eotructuml: 

PROPIID\llES 
PSIQUICAS iaso funciorol 

son de nivel básico 

[

a) Generales 

{ 

Orientadoras b) Particulares 

r:jecutoras <a) Generales 

lb) Particulares 

f, contí11uación St'.! explicaran cada uno de los procesos y pre, 

piec.Jud~s psíquicas: 

- 8J -
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1 
1 
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Para analizar la cateBorra de ~a personalidad es necesario 

ubicarse en la época, lur,ar y acontecimientos q11e dier•on lue,ar a 

determi.nadas. concepciones sobre la misma, es dccit•, hab1•á que t~ 

mar en cuenta las condiciones tanto objetivas como subjetiv.'ls, -

ya que en el hombre se constituyen como una unj dad dia H!cti ca e 

indisoluble. 

Ast pues,· s6lo partiendo del análisis de la si tuacibn ac- -

tual que representa el estado en que se encuentra la psicología 

de la personalidad, análisis que nos llevará a conocer los avan

ces o aportes de los difcPentes teóricos, así como, sus ljznita-

ciones y retroc~sos, todo ello nos pt?rmitirá desarrollar un tra

bajo de investipación seria, concreta¡ objí'tiva. 

Además habrá que conocer y discrin11nar los mótodos y técni

cas que se han derivado de las teorías GUe las ori~inaron. 

En este trabajo se expresa la necesidad de partJ..P de dicho 

análisis de las teoPÍas de la personalidud, y la postura que nos 
permite enriquecer el conocimiento sol>re esta problemática es el 

materialismo dial~ctico, <1ue nos llcvu a la ~t11tesis. 

En concreto, se parte del análisjs de dos enfoques te6ricos 

diferentes que son: 

l. 

2. 

El cnf oque de los t·e6ricos no marxistas (con los que se 
inicia) y 

El enfoque de !OS teóricos mat•xistas lque se pt•esentcrn 

en la segunda parte de cote trab¿t:}o, pat"a fina liza e• con 

este bPeV~ análisis de ambas concepciones o enfoqLa~s -
te6rj CDS). 

A continuaci6n se hace un breve an51is1s de alnunos de los 

autores del primer enfoque, con el prop6s.i to de rescatar como ya 

se dijo no solo sus aportes teóricos y pr~cticos, sino tamb.ién -

sus lim1 tan tes. 

Uno de los te15ricos 1nás representativos ~ impor•tdntes de e~ 

te enfoque es Freud, quien afirmaba que el hombre es ac·tivo, co

mo resultado de que en el ae manifiestan impulsos instintivos he 



~edadus de sus ,1ntcpasu,dos uni111<l.1,es, de di~hos ~mpulsos se pl"e•-· 

nentan en primera instancia, el instinto de autoconservaci6n y -
el sexual, los cuales en nuestra sociedad no pueden manifestarse 

libremente como en el mundo de los animales, ya que se nos impo

ne la censura. Por lo cual el hombre somete sus inclinaciones -

instintivas, que en nuestra sociedad resultan ser verp,onzosas, -

inaceptables, así como comprometedoras, por lo que pasan a la e! 

fcra de lo subconciente, sin desaparecer, y reapareciendo <sub!i 

mandase) en 011estr1a cultura en diferentes formas, y en diferen-

tcs produc~os d~ ld actividad, los cuales se unifican en los di

fc:r~nteo cornplejos (el de J:dipo y el de Elecktr•a) segÚf! los cua

les !lon la verdadera causa de la actividad de la personalidad. 

A.sí pues, el psicoanáli!;is presenta al hombre fragmentado, 

limitado y reprimido. Esto como consecuencia de algunos proble

mas tanto t:e6t'icos como metodo16~~icos, al respecto Dozhovich es

criibe: ºCl psicoanálisis partiendo func1ament:almente de las cons~ 

cuencias ncg.:itivau lfilosóficas y sociales) a las que llega la -

teoria FPeudidna, no de la inconciencia científica de la propia 

conccpci6n paicoanal~tica de la. personalidad, sobre la que se b~ 

oa 11 • (Bozhovich, 1"981). 

Dado que Freud se apoyó en la observaci6n de sus pacientes 

enl'c:P111os con los cuülcs utilizaba su técnica: el psicoanálisis -

ll.a cual le per•mi ti6 penetrar en la compleja red de vivencias h~ 

111.:1nas) pe:po quf:! r-esultó ser un falso procedim1cnto de jnvestiga

ci6n. 

De su::; obse-r•vociones llep,6 a la conclusi6n de que no solo -

los neuPÓticos sino que: toduo las pef'sonas, en mayor o rrenor gi,~ 

do poseen el complejo de Edipo¡ aunque no tenía una base real y 

objetiva pu.rci df.irmar esto, pero estaba obljg~1do a hacerlo, ya -

que de lo contr~1í'io ::;u concepc16n acerca del oríp,en de las tcn-

dencia8 y scPtimíu11tos no podia haber sido elaborada. 

Otro de los problemas que p1•esenta esta teoría es .del com-
plcjo de Cdipo, el cual seeún el autor se da en ia infancia tem

prun<.1; pero no explica el porque se desarr·olla en los años juve
ni 1 es y a veces en los maduros. 
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De acuerdo con ea1·a teol')a el papel <lel padre pasa a los ht_ 
jos, maestros y otras autoridnrles, donde todos lO!'.i ~111pulsos del 

hombre, sus sentimientos, aspirclciones, vol untad e .ideales. To

da su vida estS controlada por la conciencia, la cua.l es expl ic~ 

da mediante el inconciente, al cual explica mediante la concien .. 

cia (resultando sev una falsa explicacidn). 

Freud también cre.Ía que sus conclusiones estaban cons trui-

das sobre una base s6lida, que es el análisis de los actos falli 

dos de las personas, y de los lapsos que presentan en el lengua

je y en la escritura, en las p~rdidas de obietos, y en lo que s~ 
fiaban. 

Freud defini6 a la psíquis m~diante tres cater.orías de anS
lisis que son: El Yo, el superyo o el ello. 

Freud desarrollo una teot•Ía de base b1logicista 1 le dió un 

papel totalmente pasivo a la conciencia, general izó el nivel in

conciente como elemento esencial, el cual definía el caracteP r~ 

gulador de la personalidad, reduciendo lls! el potencial dinámico 

de las fut!rzas inconcientes de base instintiva que se encuentra 

en el Ello. 

Esta situación plantea que la personalidad no puede ser• ca!!. 

cebida como un verdudero sintema,dado que, sólo uno de los ele-

mentas de la psique tiene. una verdadera autonomía funcional el -

Ello. El Yo y el suptn•yo asumen funciones de depcndtmcL1 <le la.5 

expresiones del Ello. 

Dicho esquema funciona mediante un s.i1npl e mecaniomo: La ho

meÓstasis, 

En la seRunda etapa del desurrol!o de su teoría fpeud div1-

di6 a la ps!que en dos partes: 
La pr.imera: comprende al Yo y al Superyo, la cuales cardcterJ_ 

zada por la conciencia y es r,u1ada por el prin

cipio de l'ealidad. 
La s~gunda: la hizo mecánica y la rnezcl6 con el .incoucjente, 

la cual está roprest.:rnt.:-ida por el El lo. 

Trato de explicarolu con nuposicioncw que 11 c::rnl ta1·on ser ca!!!_ 

pleias, dudosas y confusas, la cual está rer_Ída por el principio 
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innatas. 

fueron los hechos los que obligaron a tos psicoannl1stas a 

dirigir$e al an.11.i:sis de las relaciones interpersonal eB, recono

ciendo ast, la importancia del aspecto social y negando el papel 

que le adjudicaban a la libido, esto favot•eció de alp.una mant'.!ra 

el desarrollo de inYcstigaci6n con caracter sociopsicológico. 

A pesar de ello no han podido crear una concepci6n objetiva 

de la personalidad. 

'l'ambi~n admiten la influencia del medio en un inicio del <l~ 

sarrollo del individuo posteriormente cticen, que la personalidad del 
hombre continúa su desarrollo por si mismo, bajo determinada in

fluencia de factores psíquicos internos. 

Pol1 lo que se puede deci11 que no han podido super•ar la in-

terpretaci6n Frcudiana de la cual parte• ya qu<~ dan una interpr!:, 
taci6n naturalista. 

Otros teóricos no toman en cuentil el contenido subjetivo de 

la categor•ía de la personalidad, ya que parten del comportam1en

to del sujeto como objeto ele investi~iaci6n, y tratan de explicar 

la conducta humana mediante una relación inmediata y directa del 

hombre con el medio que lo rodea, y simplifican el concepto de -

medio social al reducirlo a las formos de relación mas inmediata 
de.l hombre como son: con la escuela, con la familia, etc. 

'l'al es el caso de los teóricos conductistc:1s donde el hombre 

presenta conductas bas.icamente rec1ctivas y adapt:ativas, 

Allport estudia a la personalidad como un conjunto estático 

de elementos. Un apoptc que se le. roeconoct.! es la extensión de -

la cater,orS:a de s.! mismo, como un <'t!lpecto uncnc.ia.l del 11ÍVC!l su .. 
perior de la personalidad. 

Con la Plabora.ción de esta categoría Ge dcsdr·r•ol ló una con

cepción integr•ador'a y dinámica de los diferentes dSpt:ctos que -

forman la personalidad, y es apaPt1r' dl!l ca1•actcr' activo dct su

jeto que se encuentra r•eprescnt<ldo por el s:í mtsmo. En dicha el!. 

plicación.de los elementos 111otivacionuleo que entran ~11 la esfe

ra del st mismo son:los motivos, necesidadea, e intereGen que --
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sean sienificativos pdra el hornbr~ (y son los oue lo conforman), 

los cuales son diferenciados de aquellos que no tienen signific~ 

do para él, los cualE!s son segOn el autorson losqueno forman par

te de la persona 1 idad del hombre. 

Ror.ers C. lldmó a su método de terapia centrada en el pa- -

cit=nte, lu ~sencia de este método consistta en que el médico - -

(psiquiatra) entí'a en contacto con el enfermo, y este lo percibe 

no como una curación ni como un estudio, ni como un objetivo de 

diagn6stico, sino como un contacto profundamente personal, entre 

el médico y el paci~nte el cual da a ambos una enorme satisfac-

ci6n. Parq que se pueda dar' este contacto el m~dico psiquiatra 

debe tratar al enfermo como una personalidad. 

Roqers lopró eldborar una teoría ps.icol6p.:ica de la persona

lidad que uegún faazhovich eo un sisten:a de posiciones interesan

tes con un p,ran valo1, ccp.noscitivo y práctico (Bozhcvich 1981). 

Ro~~ers comprl;!nde al individuo como un org.1nismc que siempre tra

ta de conaervar•sc, fortalecerse y perfeccionarse así mismo, y -

principal111ente ·1 sus organo:: de percepci6n y movimiento. 

Ror,ers concibe a ld pe11sorialidad como una parte diferencia

da y central del campo fenomenológico P,eneral, es decir la pcrs~ 

1w.lldad es parte de la experi~ncia del individue e incluye la 

concientizaci5n de sí n:isrr.o, de ou experiencia, y de su oe11. 

Al u unos de sus aportes pclr'a la psicolor:ía son: 

1. Considl?Pd quu las primet'as manifestaciones del indivi-

duo estun predetcPminadas por la herencia, pero que en 

el curso de li.t aLlquisici6n de la experiencia., él se for: 

ui.:t como pernona.lil1ad, y quu al diferenciarse se consri

tuy<~ en llna est:t•uctura individual eBfJE!cial; y en la me

diada d~ su <lestlrrollo como perconalidad se hace cada -

vez 111ás s;ocL:!llzath~ e indt:pt'!ndientt:!. 

2. La autoconciencia y la dutovaloraci6n del hombre son el 

eje cenlr.:tl de lit est1•uctura de la personalidad. 

J. Su mérito fundamental es el haberse centr•ado en los fe

nómenos esencial es para la formación de la psico]Of!.Ía, 

hacieudo de la inve9tir,ación empírica, el análisis ae -
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1<1 efitl'uctur<l de l'I per~9na,li.dad, 

Por lo tanto, todos los ~ntcntos por es tablcceri una tt:!OP~a 

de la personalidad en la psicologla no marxista pt•escmta tres d~ 

fectos principalment~y son los siguientes: 

1. Se concibe a la personalidc:ad como un sistema cerrado en 

st mismo, en el cual todu informaci6n M:!cogida mediante la inve!!_ 

tigaci6n, se interpreta dentl"'o cater,ori'.as previmnente prefijadas 

lo cual imposibilita que la' investigaciOn sea una vrci de enr·iqu~ 

cimiento de la teoría. 

Esto influye en su marcada tendencia u lo espcculaci6n, lo 

cual se nianifiesta en el estudio de la personalidad¡ pr•cest'able

cen la interpretación de lo nuevo y no permite el dosari:•ollo de 

la teol'{a. 

2. Definen a la personalidad en función de un contenido -
único y generalizable, el cual se define mt!diante un esquema ba! 
tante simple y reducido de cateeor.Ías, a partir del cual se in-
tenta cMplicar la peruonalidild de tadoo los individuos. 

3, Y en la incomprensión ael C<H•,1cter soc.ial ele lu pcrson!!_ 
lidad lo cual da lup,af' a limilacioncs tcóf'ic~1s y rnctodológicas -
que impiden crear una teoría de la personal .idad que dé f'espueota 

realmente a todas sus complejidades, (Gonz5lez Rey, 1987). 

En el análisis d_e la catep.orí<t de la r.ieroonalida_d t!n la -
psicología marxista impliccS necesariamente part.it• de la psicol~ 
gia anterior (la psicotoeía subjetiva e idealista) es decir - -
adopta los principios del materialismo de las ciencius naturd-
les (materialismo mecanicista), 
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Para explicar l.:i. pí:::rsonalidad es apartir de los años 1931-

1932 que los psícologos soviéticos apoyandose en los trabajos de 

Marx, Engels y Lenin, trazan un pro~rama diferente, partieron de 

la revisión y el análisis de las concepciones idealistas y toma~ 

do como base ld teoría Leninista del reflejo: 

Entondiendo como objeto de estudios de la psicolog!a lo -

siguiente: 

La psicología es la ciencia de la psique y la conciencia C2, 

mo propiedad del cerebro que refleja la realidad objetiva (Pe- -
trovsky, 19'/6), 

Y e!J así como buscaron reunirse en congresos para explicar-

se fenómenos ta les como: 

El caracter reflejo de la pst.quis. \,..., 

La actividad llSiquica, su esencia y estado del hombre. 

Los proc~sos de transformación de Jas influencias exter

nas e internas y los diferentes estados psíquicos. 

l,as loe.as de i-•uf lexión di'.! la ps!quis y de !a regulación 

psíqu.ic~1 de Ja actividad. 

La noción de conciencia. 
LO nurotic1ológico en la actividad del cerebro. 

L.:i comuni caci6n. 

Cte. 

Por lo t.;mto ld Psic.oloel.:i Man..:ista tiene !a necesidad etc consoliaar 

sus catc)!OI'Ías esüncic1.1.es, las cuales se expresan mas nítidamen

te en los pr.'occsos coenitivos, en cuyo estudio es rnas evidente -

la t"Claci6n de lo psíquico con la actividad y e.1 carácter refle

jo ae lo psSquico. 

l. El reflejo psíquico eurne en el momento de desarrollo de -

los orKani9mos vivos, en que aparece la capacidad de senaibili-

dad, la c11al es entendida como la capecidad de responder a eeti

mulacioneu bioloKicamcnte neutras, pero que son señales biol6gi

camente Nignificativas. 

'l. D.;.do que hacen un.:i SHparación en los estudios orientados a 
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}OS procesos ~ognÍtlVOS y !OS dir.ig1dos d .los pr•oe~:-:;os clfCC.llVOS, 

lo cual ha traiclo consecu~ncias tt:6ricas yrnetcxblÓg.icci.s ni~r.ativds 

para el estudio de La personalidad ,y se ven en la necesidad ele -

aclarar tal problemática. 

3. ~l carácter más complejo de la personalidad como objeto 

de estudio, es el explicar en que formd participa lo psíquico en 

la vida social, lo cual 'trae corno consecuencia serias d1ficulta

des metodol6g1cas. 

Estas dificultades, en ~~eneral se expresan de una u otra -

forma, en la conformaci6n inicial de la teoría de la personall

dacl, as! E.V. Shorojava escribe: "El ais1amento existente entre 

el estudio de los procesos ps!qu1cos y el estudio de las part:í

culas psiquicas de la pe~rsonalidad ft•ena el desarrollo de la -

psicolog!a como ciencia, 10 cual impide la entrada más efectiva 

en la práctica". (~onzález, 19tl7). 

También se 1imi ta a la enumcra.cil>n de los diversos conteni

dos integrantes de la personalidad, los que por lo genct'al se -

ha.o reducido al car&cter, las capacidrtdcn y el temperamento, sin 

una comprcnsi6n real de la personaliuad como siatemd re¡~ulador -

superior de lo psíquico en el hombre; es p:>r esto qul! A.V. - -

Petrovsky, derw::minil a ente pr..río .. Jo coleccionaOOt~, y. es en es te caso que 

se ve a la personalidad que se compor>tJ. como un conjunto de cua

lidades, propiedades, rasgan y características de la psique del 

nombre sin conocer sua relaciones e interrelaciones. 

A pesar de las limitaciones que se habían estado mdnifcstu

do en el cs'tudio de la personalillad • ya que han existido div~r·-

sas foI'mas de abordar' d.icha catcrtoría en la ps1co1or,iu marx1 s ta 

de los cuales destacan tc6t•icos como: S.I.. Hubinstein y L.S. Vi-

gotsky, A. Petrovsky, Leontiev, Smi['nov, LiublH1SK.:tia, GonzcÍlez 

Rey y ot:r'os. 

Vi.gotsky, se inició en el c.:unpo de los ppocesos cor,nit1vos, 

y demostró la naturaleza psicológ,ica dt:! las funcione::; psíquicas 

superiores y con ello estableció una nueva concepci6n de lo psí

quico, se centró tanto en su aspecto funcional como en el de su 

génesis. 



Mientras que Ruoinste;t.n, que se or¡ento en b1Jena rned.idq sobre J.a. 

importancia que t:iene el estudio de la personal¡dad dent:ro de la 

psicologia, como unü exp1~esiBn superior del desa1~ro110 de la vi

da ps!quic·a del hombre. 

Adew.ás de que dejó claramente establecido el importante pa

pel que juega la autoconciencia para el estudio de !a personali

dad, enfatiztl en el carc1cter activo del sujeto en la integración 

de las d1fer•entes cualidades y propiedades que forman el conteni_ 

do de la personalidad, Este importante prinéipio sobre la parti_ 

cipac16n activa de la autoconc1encia dentro de la personalidad -

no fué suf ic1entemente desarrollado despu3s, en su lugar apare-

ció un enfoque descriptivo cent11ado en los elementos que forman 

la pe1isonalicta.d, lo que condujo a una valoraci6n unilateral de -

los contenidos que la for1nan. 

Tanto Ruoinstein como Vip,otsky, expresan el papel de la co!!. 

ciencia en la regulaci6n psicolór,icc1. superior. El primero ha en. 

fatiz.ido la importancia de la autoconciencia pdra explicar la -

personalidad, en tanto que el segundo, ha analizado la concien-

cia en su papel mediatizador, aspecto esencial para comprender -

la unidad de lo afectivo y lo cop,nitivo en formaciones motivaci2 

fldJes m~d1atizadas por la concicncia.COP. C!T.J 

Los p1•1nc1pios establecidos por• Vieotsky tienen un va1or -

te6rico y mctodol6gico que hün sido desarrollados luego de su -

muer,te, por uno de sus seguidores A. N. Leonticv, que dcsarro116 

la t:cor!a corr'espond1ente a la actividad, sin e1nbal'[!O varios as

pectos que no han ~ncontt1ado su expresión en el estudio de la -

peraon.il1<laLI, y qu~ tienen - - r,I'an importancia para la cxplica-

ción funciow.sl de ésta corno nivel 1,egu1ador ellos son: el carác

te1, intef,!T'<ll del funciona1nlento do los procesos pstquicos supe-

r•ior~s y el c.:n•dcttí' media.tizador de estas funciones por la con

c1cnci.1, principio esencial para compr~nder la naturaleza psico-

16r,1cds d~ lcis toI'm.:iciones más complejas de la peC'sonalidad. 

Aelemás de estas, se han pr•esentado numerosas d~f lniciones, 

sobre pePsonalid.1d entl'e ellas estan, la de G.M. Gork quien dcs

cribt;? "la personalidad no al hombre en s~ener•al, al hombre - - -
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cQncJ:'eto en l'I unid<1d d~ s11~ l.'<1,S~QS t$picos e indiyidu,11es", Así 

J.S. Kon, retorna por una parte el qoncepto de personalidad, don-:
de T'epresent:a al inrlivMuo concre'to como s1J:)eto rle la act:i:vidad, 

en la unidad de sus cualidades individuales y de sus roles soci~ 
les, es decir, la peI"sonalidad se comprende como la cual1dact so

cial del individuo, como el conjunto de rasgos sociales sir,nif1-

cativos integrados en cJ la, los cuales se han formado en los pr2_ 

cesas de interacci6n dü~ecta o indirecta, de l.l persona con quie

nes le rodean. 

L.I. Uoznvich, trata de explicar el nivel supcpior (voliti

vo) de la personalidad, a partir de Jos mismos principios utili

zados por Vigotnky, para definir las func1oncs psfqu1cas superl!:_ 

res, asi pues en el curso del desarrollo de las nccesidadcu, ta!!!_ 

bién surgen estructuras funcionales cualitativamente nuevas mt1-

diatiz.adas, por su estructura, en la compos1ci!Sn de las cuales -

entran componentes afectivos y cor.ni ti vos y demás fo1 .. mas y moctos 

de conducta asimilados, es decir se forman en una s!ntesis supe

rior, que según Vigotsky, con una total fundamentaci~n que dub1~ 

ser denominada como personalidad del niño. 

Una de las primeras divisiones du lc1 pc-1•sonal1di.ld en sul.tca

tego1•ras fuá realizarlil por Platonov y que son: 

l. La Subestructura hiologicamen te condicioncJda; en es u.1, 
junto con el temperamento, cstan .incluidas p1~opicclades 

psfquicas, la edad, sexo y al.cunas prepatologí.:w y pdl?. 

log!as. 

2. La :>ubestructura psíquica, que incluye todas las propi!:_ 

dddt:s inUividualt::s <le los distintos procesos pSíqu1cos 

que se ltan convertido en propledc1des de la perrJOnalidLld. 

3, 'i la 8ubestructUPa de la expe1•.if!ncia social, r¡ue inclu

ye los conocimhmtos, hábitos, habilidades y costumbres 

adquit~ictos por el hombre. 

Según Pldtonov, las subeutructut•.:ts psíc¡uic.rn de lu. persona

lidad se encuentrdn en la depl~ndencid jerc1rquicrj unas de ou•as, 

Además tienen el mérito de ser una de 1.:is primeras en qu~ se sis 



tematiza una concepci6n de la persona.Lidad por niveles, sin em-

bar.go, se considera que present:a las s1~u1entes insuficiencias: 

1. Divid~ la subestructura btisicament:e poi• su contenido 

sin tomar en cuenta su potencial regulador, o sea su ª! 
pecto funcional dentro de la personalidad. 

2. t:stablece una organizaci6n dinAmica, r!gida de las sub

estruct.uras, planteando que las mismas se encuentran en 
dependencia jer&rquica unas de otras. 

3. Platonov no explica como se dan estas suoestructuras 

funcionen dentpo del sistema de la personalidad. 

4. La div1si6n de los contenidos de las subestructuras psf 
quicas y la experiencia social no es clara. 
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PROCESOS PSIQUICOS 



La· sensación es el t,eflcjo de las cualidades aisladas de los 

oujetos y fenómenos del mundo material, que actúan directamente -

sobre los 6rganos ae los sentidos (PetrovsKy, 198~). 

Las sensaciones tienen un pa~el fundamental en 1a actividad 

perceptiva, surgiendo como una reacci6n del sistema nervioso. Es

ta reacci6n surge por la acción de un estímulo a un analizador -

adl!cuado y esto forma la base fisioló~ica de la sensaci6n. Un an~ 

liZddOl' cons'ta de tres partes: 

1) t:l St!ctor1 perifErico \receptor) que es un transformador 

especial de energía externa en procesos nerviosos. 

2) Los n~rvios aferentes (centrípetos) o v!as conductoras 
que ligan el sector perif~rico ttel analizador con el cen

tral. 

~) Los sectores cortical y subcortical del analizador, donde 

se elaboran los impulsos nerviosos recibidos de los sect~ 

t 1es perifér'icos. 

Para que dpa11 ezca la sensación es necesario que trB.bajen to

das las partes del analizador como un toco. t.a acci6n de .un est!. 

mulo sobre el receptor provoca su irritación. La irritaci6n co-

mienza en la transformación de la energ!a externa en proceso ner

vl.oso producido por• el receptor, Paí'tiendo del receptor este pr~ 

ceso llega hasLa, la parte nuclear del analizador a trav'n del ne!: 

vio centr!pe~o. ( Petrovsky, l 9li4). 

Cuando la írritaci6n alcanza las células corticales del ana

lizad?"• se in·oduce la respuesta del Of'J!.ünismo al estímulo; en e! 
to momento es cuanao nosotPos percibirnos la luz, el sabor, el so

nido y otras propiedades del eotí.mulo, Así la sensación es la 
111l'ransfo1•mc1ci6n de la enercía, da la excitación exterior en un h~ 

cho psS.quico''· lLenin, 1975). 

St!pued.allegar> a la conclusi6n de que,. el proceso de la sensa

ci6n se 11<.:va a cabo, como un siste1na de acciones sensoria1es di

rigidas es. seleccionar y transformar la enernla de las inr·1uencias 

e>eternas que permiten un reflejo adecuado del mundo circundante, 
ILeniu, 19'/6). 
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Las sensaciones son la forma en que se l'eflejan los est"ímu

los que le son adecua.dos. Por ejemplo; 

En ter. lugar s~ encuentra la .h~radicación elcctromaenética 

tr-anstormada en sensación visual. 

En 2• lugar, las auditivas que perc~necen a reflejos de on
das sonoras. 

t:n 3er. lugaf', los t"ácti1es que son provocados poi~ .ta - - -

acci6n de estímulos mecánicos sobre la s1.1perficie de la piel. 

Las demás sensaciones también poseen sus estimulantes espe

clticos (ae temperatura, sabor, olor, et"c.). 

Sin embargo, los diferentes tipos de sensaciones no selo se 

caracterizan por su especiticidad, sino tamoién por sus propi~d~ 

des comÚues. Entre t!stas propiedades se encuentran: la Calidad, 

lntensidad, Duraci6n y Localizaci6n LSpacial. 

La Calidad, es la pt'incipal característica de una sensación 

y que la limita en los marcos de cu~rto tipo de sensaciones. /\sÍ 

las sensaciones auditivas se diterencian pot> su dltura, timb1•t1 e 

intensidad; las visuales por la saturaciOn ael tono cromático, -

etc~ La variedad cualitativa de las a~nsac1ones es el reflejo • 

de la .inf1nit·a diversidad de for•mas de 1novlm1ento de la matcri.a. 

_!.a Intensida!;! de Ja sensación constituye U•J carac"ter.ística 

cuantitativa y está determinada por• ia fuer-z.:t del estímulo ac- -
tuante y el estado funcional del receptor. 

La Duraci6n de la sensaci6n no apaC'ecc sim1.1l táneamentc al -

comienzo a~ ~Q u~ción del estímulo sobre el 6rgano de los senti

dos sino despuAs de determinado pe1•.iocio de tiempo ·pePlodo laten

te lpo~encia! de la sensac16n) 

Por último, para las sensaciones es caracttH•lstica la locd

!J.zaci6n csoacidl del es~!mulo. 

El análiRis ~SpdCÍúl real1zaoo por los receptores nos permi 

te conocer 1a loca!.izacibn del estimulo en el espacio. 

Propiamente la sensioil1dad puede sep 1nedü1,1 de acuer•do a -

la fuerza del est{n1uJ.o, ~nta puede ser mínima aptrnas perceptit:Jle • 
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se le llama uml.Jral absoluto bajo, y las senales no son transmi ... 

tidas a la corteza cerebral. 

Ll umbral mas bajo de ias sen.saciones determina el nivel -

de la sensibilidad absoluta de un anal1zaaor. Entre la sensioi 

Jidad absoluta y la magnitud del umbral existe una reacci6n in· 

versa de dependencia: cuanto menor sea la magnitud de! umbral, 

se11á mayor la sensibilidad del analizador. 

La sensibjlidad absoluta del analizador se limita no s6!o 

por t:J. umuraJ. infe111or sino también por el umbral superior de -

la st:naaci6n. 

El umbral absoluto superior de la stnsibilidad es la fuer

za máxima del estímu.Lo con la cual se produce una sensaci6n .... 

adecuada.. 

La diferencia m!nima entre dos estímulos que provocan sen

saciones con dÍferencias apenas percepribles es denominada um-
bral de diferenciación o umbral diferenciador. 

La sensibjlidad de los analizadores determinados por la -

magnitud de Jos umbrales absolutos, no es constante, sino que, 

var.ía por la influencia de una serJ.e de condiciones fis1ol6g1 ...... 

cas y ps1co16gicas, entre las cuales ocupa un .Lugar especial el 

fenómeno Clc aoapt:ación. 

Ld. adaptación o acomouacj6n en la variaci6n ele susceptibi

lidad de loa órganos de los sentiaos ante la influenci.-:1 de la -

acción de un eotímu10. Cxisten tres variedades de este fenóme

no. Primer•o, la adaptc.ción como desapariciOn de la sensaci6n ... 

en el proceso de acci6n continuuda del estímulo, Segundo, la -

inh1ojci6n de la sensación por la influencia de la acción de un 

~stimulo fue1~te. 1ercero, se denomina adaptaci6n tambil!n a la 

elevación de la sensioilidad por lu acc1ón de un estímulo débil, 

t~a v_ariación ctc la seusibilidad del analizador por la in-

f lucncia de el:)timulos sobf>e 6rganos de los sentidos, se denomi-' 

na 1nte1•acción de las &ensaciones. La elevación de la sensibi-

1 id ad como re::iu l ta do de la intet>acci6n de los sentidos de los ... 

andlizadores y de la ejercí tación,. se denomina sensibilización. 
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se pueden destacar dos esferas que determinan lrl elevación de la 
sensiDilidad de los 6rKanos de los sentidos: 

1. ~a elevación es la sensibilidad de los órganos de los -

sentidos: la senslbilizaci6n a la que conduce espontáne! 
mente la necesidad ae compensar defectos sensorios (cc-
guera, sordera), 

~. La sensibilidad provocada por el contenido de la activi
dad del sujeto y las exigencias especificas de su pl'Ofe
si6n. 

El proceso de las sensaciones coma· ya vimos, es nucesario -
en el homDre para el conocimiento dC.su natüralcza, pero no es -
aufl.ciente, puesto que tambi~n se necesit:a la intel'Venci6n de -
otros procesos, como lo es 

0

la pel'cepci6n, de la cuai hablaremos 
a continuaci6n • 

. ·: 



lA PERCEPCION. 

La per-repción es el reflejo del conjun~o dt! cualicla~ics de los objetos -

y r~Mmenos de la realidad que dctuán directaroonte sobre los Ón.!:anos 

de los SE!rttidos. 11 1...d peru!pción es la ima~en de objetos y fenétneóos -

que se crean en la conciencia del individuo al actuar directaioonte sobre 

los 6rgaoos de loa sentidos". (Petrousky, 1904) En este proceso tanbi~n 

oe realiz.a el on:.ienamiento y la asociación de las distintas sensaciones 

en imáp,enes intep,reles de cosas y hechos. 

Sus características de la pe~pción fundaloontal1rente oon: 

1 l lA OIJJl:rIVACION 

2) !A Ilrl'EGPAC!ON 

3) lA ESrRUCJUFACIOll 

4) lA COllSTAllCTA 

5) IA COl1PP.ENSION 

ll IA 01!.JE:rIVACJUU : 

Es lma cualidad de la percepción que iuer.a un papel importante 

en la rueulación del comp:irtamiento v en la sucesiva formación 

de lon procesos perceptivos. l.Q objetivación consis"te en el -

acto de ohietiva11 , esto es, la relación de las info1-m:iciones '!:. 
cibidas del mundo exterior hacia el mWldo interior. 

2) lA IUTIT.FACIOll : 

es ~1 coniunto de propiedades del obieto r~roibido, l.a ín

tugrid.:td de la percepción consiste no soli110011te en que los ob

jetos tm perciben en la variedad de sus par•tes y ~ualidades, -

sino también en que et:;tas partes y relaciones se perciben con 

unas in.Lt:r•acciones entre ellas. Con las mismas partes se pue

den forn\'.tr distintas unidades, y el individuo tiende a dat'les 

un.:i fornu que tengan cor•1ielato con la realidad. 
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3) U\ ES'IWC'llffiACION : 

Consiste en percibir un objeto abstracto p •. lra -~~enerolizarlo 
de Wl conjunto de sensaciones durente un pcrricxk> deten~·11:! 

do. 

~) U\ ro»STAHCIA 

Consiste en la capacidad del SÜ>teJPd nc~cpl:h'O de co1n

prender o equi libre.r las variac.ion~s que nosotros pe~.ibi-

ntJS los objetos ci1'Curv:lantes corro constantes, en relaci6n -

a su fotmJ, tau~ño, color, etc. 

5) U\ OJHP~lllSIOll : 

la compomsi6n de la perceoción, esta cstr~cha.n.?nte lip,i1da 

al razonamiento del individuo y a la comprcnnión de la esen. 

cía del objeto: l>ercibir ~nscientemcnte W1 objeto si'lni

fica nornbrarlo mentalment~ y relaciowr el obieto percibido 

a un r.ru¡:o detcn11.inado, a w1a clase y .~ener.'1lizarlo e11 la 

palabra. 

FAC'roRl:S QUE JtlfWYEll m 11. co1m:111110 DC: f,\ pf;[(('f.f'ClON, 

1) El conte11i1b <Je la pet~epción está rlete11niík1do, plantl:!ado p::¡r lu -

rrotivaeión del individuo en und actividad. 

2) Por las oondiciont:!:s cspecífjcas en quu se nrcsenta el objeto. 

3) For las errn:oiones que pueden nodificar el contfmido d~ la perc.;.!p

ción. 

lf) Cuenta enanumrentc la expei~icncid del ~uj1Ho, sus iutct'USes, i<l'-'0-

log!as't etc. Por lo tanto ooc\~nos decir• oue la riet--cenci6n va u -

depcndeI" del cont~nido de },1 vict.1 fl:iÍquiccl de la persona, de las 

carocter.ísticas de su personalidad, dado que al per'Cibir' un obje

to cualquiera se activan la~ huüllas de 1'1S pef'C'er.c:iones anterio-

res. í\:>r esla ruzÓn, couci es natlu•al, un misuo ol.Jieto pu~dt! tX"t'Ci 
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hiwc de n.:ine.re diferente por diversas riersonas 1 a est:e proceso 

se le de~".mÍna apetlCepción. 

BASES FISIOL.OGICAS or l.A PE!<Cf.fCION. 

l.a percepción es la foim> superioT' de la actividad analitica sinte

tiwdora cer<it.ral. Sin el análisis es imposible Ja pen:epción con~ 

ciente. Por e]t'J11plo una lenf?:Uit extranjem desconocida se percibe 02 

ro un flujo de sonido continuo, 

Para la ~rcepcíón (continua y consciente) del len~lllie. o sea, para 
la CC11qJrensi6n, es necesario desTOOmbrarlo en distintas fases, en pal~ 

bras provistas ele sígnifi~do. 

Simultáne.ammte, en el pl'QCeso de la percepción del lenp,uaje, ·junto 

al arlá'Jisis se pl":lduce la síntesis. l.d base de la percepción est:á -

oo_nstitu.ioa pcw <lns tipos de conexiones nerviosas: las conexiones -
quf! SC!- pr'Oducen a rdvttl de un analit.ador y las conexiones internalí

zadores. 

De t!Sta 1rune1'd 1:1 basa del complejo proceso de esta estructuraci6n -

de la Ítrlo.tp,(!n d'~ pi:..u~pción, esta constituida nor un sistema de cone-

xioneu <:ndoan.3lizadoms e internalizadores, que asegurdt1 condiciones 

ó¡AiJJris ¡..:.it\'l la identificación de los esttmulos oonsidcNndo la inte

rucción de la propiedad del objeto cono un to.to canplejo. 

fl.lt!CIOU nr: U'JS COMPOllOITCS 110'!'0!\L'S llC lA PERCEPCION. 

A.sí ld pen::cpción es W\d acción especifica 01-.fontada al estudio ele l -

ol.ljeto ¡..1t1~ibido 'J la c~itción de su copia, de su semejante y el can

f..::>~nt~ bdsiro de la fMr"L'"'ilpcí6n son los proc~SúS motores. 
A ellos µevtc11eccn el novimienlo de la mlno al palpar- el objeto~ ~~ 

UúVimhmto d~ los ojon al sei~ír- los limites del objeto observa.do, el 

uov.i.miento de la laringe a.l r-cproducii"' tl son.ido escuchado etc. 
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LDs COOlplf)lmtes rrotor~s juegan un papel importante en el acto táctil 

se di vicien en: 

1l Tacto pasivo que es propio a todA la superficie cutánea del orga

nifllll) luJiwio. 

2) El tacto activo qoo se cai-acteriza ~r alta pl"E'Cisión, donde se -

fo1m1 la .iJMgen el objeto se foYTill durente el desplazamiento de 

la IMOO por el objeto porcibido, 

El an.'ilisis de la funci6n del uovimiento de la """° en el proceso del 

tacto y de los ojos durante el proceso de la visi6n, muestran que es

tos roovimi.entos ae dividen en dos tipos. En el prin.ero se incluytm 

los rovimientos de pt'-1Spección, de ubicación y de corre),1ción, por su 

intenoodio se realiza la búsquedad del objeto de per'Cepci6n. 

En el sef.!,.undo tipo se incluyen los novimientos que parlicipan en la -

estructuración del objeto, en la 1~dició11 'oo sus caructer!stica.s en el 
espacio, en la iOOntifica.ci6n de los c:.bil!tos conocidos (gnósticos) de 

las acciones perceptivas. 

En el proceso de la pel'Cepción visual tienen lugar micro y rrucronnvi

inientos ·de los ojos y se: distinf!'"Uen doo tipos OOs.icos do 1Mcror1Pvi111ie!!. 

tos: 

1) Los rn:>virnientos de s<:guimiento. 

2) lDS rwvimientos saltadores. 

1) 1Ds rrovimientos de segui.iniento, cono su nonJJN lo ·indica, son novj

núentos tenues, su;ives: penrdten al ojo ver continu .. 'tln-=nte un objeto 

de 1oov.iuii.ento. 

2) LDs nDVimientos a saltos; son saltos rápidos de los ojos que se -

registran durante la lectura o durante la obser"Vueíón de objetos 

imdviles. [l homb11C: no puede contar los novfodentos o sal tos -

de los o;os y ror 10 general, tiene una impresión falsa de la con

dl.)'.!ta de sus ojos durante el proceso de la lt?ct1JN. o <le la obsc:r-

vación de un objeto cu.:1lquiei'1. Ruece qut! mientrns se lee, los -

ojos Ñpidalrente Y a velocidad constctnte, se tra~lacl .. 'l paulütina- -
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nen te a lo la.r'J?O de la línea, pero todos los rrétocbG ~bjeti Vos -

pan:i rev..istrar el rrovimicnto de los ojos indican. que, en t"e!, 

lidad, los ojos se "trasladan a saltos y estos se interealan con 

fijaciones. 

¡;¡ pdpel <1•neral de Ja fijaci6n del ojo esta c:onstitu!do precisa-

11.,11te ¡:.or el hecoo de que el """"nto de .fijaci6n del ojo, el ~ 

rebio t-eciOO el náxino de inform:icién:. en la ejecución de distin

tas tareas visuales, los ojos durante el nklyor período de tierrpo 

se encllt!ntran en estado de fijación, en base a multiples investi

~aciones de la ·percepción, y se considera a Ja percepci6n corro 

una estructu1a operacional y dentro del proceso de la percepción 
se puede señalar cuatro niveles operacionales. 

1) DESCUBRU-flEITTO 

2) DU'J:IIDICIACIOU 

3) TDL1ll'IFICACirlN 

~) RECOtlOCIM!Oll'O 

11.ts dos pdmer'ds se catalogan entre las acciones perceptivas, las úl

tiu~ enh-e las acciones de reconocimiento. 

1 > oi:scummmmo: 
l..a pri.utí:l"d operación de la acción perceptiva es el descubri

miento, la base inicial del desarrollo de cualquier proceso 

sensorfo l., en esta ~tapa el sujeto out.ode responder sólo a 

la prep,Unta ¿Existe o no el eztímulo?. l.d operaci6n siP,uicn

te <.lt: ld pt.H'Ccpuión es: 

2) flll'rnEllClACIOll: 

La difercnciación o percepción propianente dicha, su resul
ta© f.inal es la form-1ción de la inklp.en de percepción, del·

patrón, 
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3) IDElll'IFICACIOH: 

&s la etapa intenoodia, ent:re el acto de difere11ciación y el 

reconoc.imitmto. La· identifiet11::ión es el proceso en que se -

igualan dos estímulos pcroibidos sin.ultáneamente o el estímu

lo percibido con la ima~cn que se guardan en la rtJ?nllrja. 

4 > RECOl«lCOOl:lll'O: 

F.stc presuroo ouli,~atoriamente la identificación, pero no se 

limita a esta, también canorenda 111 cate.1~oriu.ición 9 la clasi

ficadón del estímulo percibida en una clase de obictos duteE_ 

minados, percibidos de antena.no y su elccci611 del nodelo co

l'n!Spondiente entre aquellos qoo contiene la 1raB.Jl'ia de lal"Ra 

duración. 

f.L VOIJJMEN llE IA FERCl1'ClON 

Según Protrovsky los experift!ntos tt:ndient¿s ea iuvcsl ipar el volümen 

de la percepción, us11al11iente se utilizan en calidad d•.! estjmulos dis-

tintos objetos: cifras, lotn-1s 1 sílab.:tr; sin c;.:mtid0 1 etc. A los suje

tos en corto tiempo se les Lir't!Stmttm diutintos ohjPtcis y se determina 

el nltiiero de estos concctamente. 

1.Ds resUltados obtenidos nost1•.;uon quf.'!, dt.!s1>ués dl~l t~nnino de la cx

posici6n, en la n1?1JOl'i.J dt! los sujetoo Be n~ntiene 0.)110 pr'Olredío el 

'"/6' de los 12 sÍfrlb::>lns mte se les hd 1oost1\'tdo, o sed, el 9.1 oiml.Xllos, 

el Autor se propuso ld si~~.ufonte cxplicdción n este roesultadl. J.Á] 

ÍrMn,e11 vlsUill del objeto se 1rrlntfone ,;m calidad d~~ nost· iuS::w.en dUt'dn

te un tiempo corto dC'oprnfo de· finaliz.:ir L1 ex¡JO.oicMn. Los r.ujetos 

pueden utilizar esta hut!llu de efímero <iUt'ctCÍÓn •'2lip.it-n:lo aquella par

te del naterial que n:Epondl'- ,1 la orden dad.J. r:l 1~sto St! boJ'l'ii de 

la rrem:>f'Ía y no puede St!I' rep1"CX1ucido. JA! esl:d ITdOCl'ft, el volumen -

dio pl0ducci6o la peicepción oe ve limi t4da no P"" el vol .. nen de la ~ 

c:epci& sino por las posibilidades de la neooria. 
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JA OBStRVACION 

l..d forna mis .im¡;ortunte de obsewacion voluntaria es la percepción, -
esta se manifiesta C.'CIOO una actividad independiente, por lo que es -

oocesai•io aprender a utilizar los ÓrgdOOs de los sentidos, aprender a 

tocaP, ver, escuchar, etc. 

Para que Wla observüción sea exitosa tiene gran importancia la prepa

ración previa, la expet'iencia anterdor, los conocimientos del observa

do1 .. , mientr'dS irás rica es la experiencia personal miyores son los -

conocimientos de la pcl'Sona y .Ms fructuosa su percepción. La r.erce2 
ción del espacio iuPga un inq:iortante papel en la interacción de la -

p.!t'Sona con t!l r~dio exterior y es condición indispensable para orien. 

tarla en él: A parte P.S la renreoentaciónd:!l espacio objctivarrentc exi~ 
te e incluye la percepción de la forna, tam:iño y ubicación de los ob

ietos entre· sí, su relieve, la distancia y la dirección en que se en-

cuentra.. La detenninación de la fonn.:i, rMp:nitud posición esµacial -

y desplazamiento de los objetos unos con relaciC::n a otros, y el análi-

sis simultáneo dt! la posición del pr'ODÍO cuerpo en relación con los ob

jetos qut! lo cirounckm, y i:;e efectuan en el proceso de la actividad no

to~ del Ot)1anisrn: .. 1 y constjtuye la manifestación super•ior espacial de 

la actividad analítico-sinl'étic.'0 1 denooúnada análisis espacial. A:¡UÍ 

se ¡iruduce .l.J. dctividad del complejo de aJ1i..1li2.adores. 

Lntcu los n~c .. misnos de orie11tación espacial deben incluirse lds cone

>dones ne1viosas entre ambos herrcisferios, en la actividad de los ~ 

liz.adot-...~S (visión binocular, el tacto hfo'k-1nunl 1 el al filto, etc.) que -
dd.ll!n sitlk1l'S8 entro los uecanisucis esl)ecialcs <.Je orientación espacial. 

l..:t ¡:..::r'Ci!pción de la fornu de los objetos se r-c .. 1liza. 1 (XII' lo r.eneral -
D.Jn el auxilio dal analiUidor visual tüctil y cinestésic:o. Ll indicio 

que of1~cc 11ús infmn1dón al filmiliaf'iZaI'Se con la fornid es el conto!: 

no, este es el límite que se:pa.i:u dos realidades: la figura y el fo!!. 

do. 
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lo percepción visual de la forna de un objeto estñ detenninada por -

las condiciones de obscr.1dc.ión: el tü!lklf)O del objeto, la· distancia a 

que se encuentra de los ojos del obserwdor, la cantidad de luz, el 

contraste entre el colo11 del objeto y del tondo, etc. 

El tam>ño percibido de Jos objetos estS detenninado por el tan..oo de -

su repl'1E!scntaci6n en la retina del ojo y ~r la distancia entte este -

y el observador. ld adaptación d~l ojo a la visión clara de los ob

jetos situados en difcrl:!ntes distancias so realizan con ayuda. de dos 

lll!:caniS111lS: la acc:mxlaci5n y converg~ncla. la dC01rrxl.1ci611 consiste en 

variar la capacidad de i~fraccidn del cristalino qul;o se obtiene soodia12 

te la variaci6n de su cw-vdtun•, Al mirar objetos situ ... iOOS ccroea OC!!, 

n-e una OJntJ""acción muscular, couo resultado de la cUdl se produce -

una disminución del grado de tensi5n d~l cristalino y su fonna se ha.ce 

nds OJOveXd. La acall?dación gtmera.lJrcnte va unidaJ a Ja convcr-g~ncia 

o sea, con la unificación de los ejes vistales cm el objeto que se -

fija, J:l ánµulo de convel"'gencia se usa directdlnent~ fXU'd la distan-

cia, · ya que es una especie 00 '~uedidor de distancia.". l:l ángulo 

de convergencia se puede vapiar para una distancia dada con ayuda -

de prisrMs que se colocan delante del o!Jj¿to. 

,) la CC4nbinaci6n de dos estímulos (la fl\'1¡?,1ri tud dí;.! la fo~1••.en del objeto -

en la retina y la tensión 00 los músculo~ de los ojüs), caro -result! 

•00 de la acaoodación y la convcrw:mcia 1 eprosl'!ntan una señal de tu-

flejo condicionado del tailktño ool objeto r"rcibido. 

E:l hombre es Cdpaz de di ferendaro a un;J distancia do 2500 n~tros la -

profunrJida.d de loa ol.Jjutos que perdl..ic y dC:!l es1.1aciu oCU{)ddo, la 

percc.·•pción de la p1ofundidad y la <lfotancia ~e pn:iducc! principaln.cn

te, gracias ñ la visión bim1Cuhu•, Í.11 l.J fijuciÓn biJKlC'l°ilar del oh

jeto lejano (pof' ejc·11q1lo las estrellas en el cieJn) la5 lineaa visu.:i

les de a1r1bos ojos son pru'alelas. Por esto venns lm:i far.iri,enos de ob.i~ 

tos alejados en los misnos lur,aros dol espac:io, inJt!p.~ndlentes de -

si estas i.JOOp,eiX!a caen sobre la 1"f..!tina derecha o izqu..icn:la 1 o sob1~ 

ambas retinas. 
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W percepción de la profundidad se: puede lograr' (ff'd.Cias a característi

cas st::cundarias que son señales condicionadas de distancia : la tMgni .. -

tud que se ve del objeto, la perspectiva lineal, el hech:> de que WlOS 

objetos s~an cubiertos por otros, su color. 

Uno de los norentos más .impor-tantes de la difeflmciación espacial es 

la percepci6n de la dirección en que se encoontran los objetos entre 

sí y respecto dl observador. La dirección en que verros los objetos·

esta G-1da ¡xw el lu~ar de su iJMp,en en la retina y rx::ir la posición de 

nuestro cuer¡x> en relación a los objetos ci1'Cw1dantes. I:s caracte-

rístiei! püro e) ser luJ1Tdno la posici6n vertical del cuclj.IO t1t:!specto 

con el plano oonl\:l] de la Tierra. Esta posición, resultado del cará9_ 

lcr socio-laboral del hornLre, eu liásica para detenrdnar la dirección 

en que el tn"ribre distinr.ue los obictos circundantes. Un papel impor

tante ~scmpeña.n no sólo las sensaciones cinéticas de los nPvinú.entos 

de los ojos o de las n~s, oino las sensaciones estáticas, o sea, -

las s~nsaoiones de equilibrio y de lo posición del cuerpo en la visión 

e~¡')(tcial, inclldda la pereepci6n de lü dÜ1'!cción. 

Se han i~gistrod0 nui1tt?lUSúS hechos y casos de errores de per\:epción, -

fundamental1~nte de ilusiones visuales cono por> ejemplo: 

1~- 11 L.a ilusión de .ld flecha"; Esta ilusi6n esta. basada en el prinC".i

pio de las líneas convergentes y diverv.entes; la flecha de puntas 

divcr'l?,entcs (a) parece nkls lar<~a. cuando en t'ealÜJad ambas fle-

ch.J::; sen de i gua 1 lonr i t ud. 

(a) . .-(----)-o (b) >--< 
2.- "L:.1 itu~ión de las vías fenuvú1Pic:ts 11 • i..:1 linea atraZc1da en la 

p.:.u~te estrecha del e:Jpat..:lo comprxmdido t..mtrc dos rectas divcr'1Zen

tc~, parece 11~\~ ldrv.a, aunque en realidetd ambas líneas parale--

1 as son 1fo i pua l lonr.i tud. 
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U\ PERCEl'Ciotl DEL Till1PO y DEL l'OVIHmrro 

Al 141 peroepci6n del tienp:i, es el reflejo de la duración objetiva, 

de la velocidad y de la sucesión de los f•nlinJ'nos d .. la re~ 

lidad. Al reflejai• la realidad objetiva, la percepción del tiei.n 

po brinda al hanbre la p.)sjbilidad de or>ientarse en el rwdio -

que se rodea. El hari>re realiza la 01'ientaci6n en el tiempo con 

ayuda de las secciones corticales d<>l cerel>ro y con auxilio de - • 

una serie de analizadoNs, a~'T'Upados en un sistena que funciona 

cata> Wl todo único, t.. pel'Cepción del tiempo varía en depende!! 

cia del estado enpc.Íonal. As! las en~cioncs positivas crean la 

ilusión del transc1u'50 rápido del tiempo, mfontr.ati que las nega

tivas dan la sensación subjetiva de qtld el tie111¡..o se ,dilata. 

La pe~pción del 1IPvimiento, es el reflejo de ld variación de. 

la ubicacioo de los objetos en el espacio, Ins ar-..lizadores vi

sual y cinestésico juegan importante pdpel en la per-.:t?pción del -

ni>vimiento, los parámetros del 1oov.üniento de los objetos son -

la velocidad, la aceleración y la dit-ección del novimiento. 

1.a visión ooa pennite t~cibir infornución sobro el novirniento 00 

los ~jetos po<' dos vfos diferentes: 

1) Por 11Edio de Ja 1Iiirada fija 

2) Por rrl!dio de los roovirrúentos de seguimiento do los ojos, 

En el pri~i· lugar caso par'd pe1-cihir el 11ovimiento es necesario 
el desplazamiento de las i1MJJ.cmes visuales c11 la n.~t.ina del ojo, 

por ejemplo cuanOO el horrhre anda r-or la halJita.c-ión, a petJap -

de que se desplaz..in las iJnSg<.mes en la retina del újo, percibe -

la habitaci6n irvOOvil y se r~rcibe así misnP en uovimiento. 

Cuancb está dañado el apa['<lto vestibulaP, ro se produce semeja!!. 

te ron-elación, y el txlna1roe 1n.ientres se mueve, le paNce que to

do el rwndo se 1nueve a su alrededot', 
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1..3 otro vía de r.ercepci6n del lltlv:imicnto es siguiendo el objeto 

t!O nJJ,Vimiento ron la vista (npvimiento continuo con la vistci). 

En este Caso la l.maf.en del objeto en lf[)Vimiento se mantiene, -

más o nenas, innóvil respecto a la retina, pero venos de toda.s R\1-

neras, el r:ovimiento del objeto. Es obvio que los m:>vimient~ 

oontinuos de los ojos pueden dar la pel'Cepcilln del rovimiento, in
cluso cuando no hay señales que se desplacen en la retira. 1" -
percepcilln del rwvilniento tanbién se hace posible con el auxilio del 

analizador• auditivo. En este caso, la intensidad .del sonido audible 

se amp!Ía al aproxi..,rsc a nosotros la fuente de sonido y se debi
lita al alejarce. 

El pensamiento es necesario porque, en el transcurso de la vida y la. 

actividad, cada individuo se enfrenta a ciertas propiedades nuevas -

de los objetos que ant€s le eran desconocidos. Los conocimientos ante

riores resultan entonces insuficientes, El Wl.iveroo es infinito, e _-

infinito es el pf'ClCeSO de su conocimiento. El ~nsarniento tiende -

siempre a estas profundidades ilúnitadas de lo inexplorado de lo nue

vo. Cnda persona al pensal' descubre por sí misn•>, en fonM aut6nonu, -

algo nuevo, desconoc.idc (aunque sea un dcscub11imiento pequeño sólo "pa
ra si11 y no paru la huirrmidad). "f..l pensamiento es el 'pn:x:Jucto supe- -

rjop de· la nk1teria cspecífjcan~nte ory~aniz.lda del cerebro, es el -

pro<.:eso acUvo de reflejo del mundo objetivo en conceptos, juicios• tes?, 

rías, etc. C Pt:trnvsky, 1984). 

I:l ~~nsdJTúento eu el proceso psíquioo socialroonte condicionado de bO_! 

qoodao y descubrimientos de lo úsencialJ11;mte nuevo y está indosolu-

blenente ligado dl lenp,uaie. El peusanúf:!nto surpe del co.noc.im.iento 

SE:llSOPÍdl sobre la base de la actividad práctica y lo exce:de ampliame!!, 

te. 
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ORIGlll : 

·la- actividad COj?]lOscitiva parte dt! las sensaciones y oercepciones y 

llil!p,O puede suceder el tránsito al pens..'l!niento. Sin e1rb>r¡ro, cual-" 

quier pensamiento incluso el m.ls desan.""Ollado rMntiene siempre oone-

kión con el conocimiento sensorial, o sea con las s~nsdciones, per

cepcioms y reprosentaciorns. La actividad t•acional recibe todo -

"El material" sólo desde una fuente: el conocimiento sensorial. A -

través de las sensaciones y pürccpciones está lip.,ar.lo directancnte al 

IJlllldo exterior y constituye su in~gen refleja. 

La f.ducdción de este reflejo se comprueba constantemente en la prá.s. 

tica, en el CW'SO de la transformacÍÓJI f)ráCtic.a de la naturaleza y -

de la sociedad. l.d in~ren sensorial del rrundo que, a diario, nos 

dan nuestras sensaciones y peicepciones,es necesaria pt!ro insuficiente 

para el cooocimiento profunclo y multilateral del n11mdo, Ya que den

tru de los rráf'P..enes del conocimiento sensori'1l, 12s imp:isiblc dcsnem-

brar totalroonte estt! efecto poncr'ill, eapontáneo, total prodooto de la 

int:eraccl6n del sujeto y el objeto del conocindcnto, fx:>P lo que es 

necesario el paso de las sensaciones y pen::epclones c.ll pensamiento. 

De esta ITWlera el pensamiento empieza allí OOncfo el conocimiento se!}_ 

sorial s~ hace insuficientt! e inclusrJ, imp .. -:>tunte. tn la activi-

dad cognóscitiva ~l de cada persona, i=:l L"Cnodmient.l1 scusol."Íal y el 

pensamiento pasan interrumpídtroonte de w10 a ot1XJ y s1~ intcrcondici2 

nan rru twnente. 

lJIS Dll'l:RDICIA':i EN 1:L P!llS!\ftrmro omu: f.l. llOMIJRJ: y 1:1. NH!-\1\L 

A) POlSAMIEln'O Y UJIGUAJI:. -

Pc1re la actividad lV:!.cional de la 1~rsor.d es fu11darr~ntal la 

interconexión no solo ron cü conocirrúcnlo sensorial sino -

ron la lcnr,u..:-1, con el lemmaje. En esto se nil.nifiestd -

. una de las dif~rencias pr'1}1cipolco ent1u la psiquis luwana 

y la psíquis rulim::11. El pensam.í,mto clen,;!ntnl, simplislno 

de los anink'lles, penranece Gfompr\! apep,ado a lo irvmcliato, 

oo p1ll!de seP abstracto, indirecto, 
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Este pP..nmuniento se relaciona sólo con lo.i:; objetos qt.JP. 

se perciben directamente, es deci~ los q11e' el .mirml tiene 

ante los ojos en 1Jn nomen to r1etermi Mdo, Este pens.,mien to 

primitivo opera con los obietos y no sale de .los lfmit~s rle 

la realidad. 5510 el leno:t1ajc h,cc tyJR:ibl~ la abst:rer!ción 

de propiedarles del obieto·del conor:imiento y fi'jA l<l repre

sentación en tm vocablo especÍRl. 

El oensam.iP.nto adquiere en la Mlabra la envoltur.-1 material 

necesaria, ~n la q1m ella se convicrt:e P.n re.11idad rlirecta 

oara las df'!l'Ms personas y ~ra nosotrris misnns, El pens.1-

m.iento hurmno, sea cual fuere la fonM J?O que se re.llir.r:a -

es imnosiblc sin el lenq;u.1;0. Mientras 1Mo profünc1fJ y con -

nayor fund.:iTIJ:"nto hava sido pensada una irJea rl~tc>nidnada,-

mSs precisa v clarmrr:1nte se expres.it P.n la p.1J.1bn1, en r~l lrm

Rt.uijc oral y escrito, Por el contrario, ndentríl~ m1s ~r

fecta ei:; 111 fom1uladón verbal de una idea r1P1louif~t'1 • mÍR 

clar.i. y CCfm)~nsjbJe es la id~A misrra, lc1 fonm1l11dón rfr:o las 

ideñs en ~1 lenr.uajP- es ~on.-Jicié'n inrlispens.-1blc par.1 su for

mción. De esta rmnertl el pensamiento hUTT\tino está inrHsolu-

blemente ligado con el lernmaje, 'COn le Jrm~u.:i. f.l nenmimie!!. 

to. existe neces..=.riamPnte, c.>n una rmvoltuni m1teríAl VP.rb1l. 

8) NA'ruRALE'ZA SOCIAi, DEL POISAl1IEl'll'O. 

La relación or",anfr,,, iwJisolublc del Mns.l!'l..itmto cnn el len

~unje p::tne rtf"." TMflifiP~to ],1 escencia histr.$rico-c.:;O':'Í<'ll del ~!! 

sa.miento cnn el lc11quaie none de m-1nifiesto l.::. f'?Scencia hist1 

rico-sori11l dt?l oPnsrimi·rmto hurrnn~. r.1 pfl:'C('OO de 1 ccinoci.-

núC"nto Pf'(>SlJp:tnP neCT's~1rirnrente la sucesión dP to-'lo!i los 001~ 

cjroient:os Ftdri11irídos ~n el tr.1nscur50 de lrt hü:torfo rle lrl h~ 

Mnidad, f.gto es posible sólo en el (';JSO <lra su f.i:h1r:ión, -

corr;ry] irJacU;n • .-1lr.~r::r>m1micmto y hv150.:1so rle urlr1 r.r.rsnrv1 .1 -

otTa, r.cn~r..1ción f•n ~en11n-1ción, F.sta fi iación d~ todos lar; 

n:sul t.:irbs llr1sicns rlF"!l r:onocimh~nto SP. ~l\l i1,.1 mn f1ytJrla dPl 
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lenp;uaje: en libros, revistas, dibujos, etc. f:O todo esto se 

ll\lllifiesta muy sip.nif:kativa~nte la natlLr'ñlm•.a social del -

pensanúento hllMnol (en el plano psicolóv,ico, esto se ha e:!. 

tudiado e investigado en los trabajos de l .. S. Vyf¡otsl<y, S.L.

Rubinstein, A. N. Leontiev, Piaget} 

El proceso de conocimiento del niundo es oondicionado r.or -

el desarrollo histórico del conocimiento científico, cuyos -

~sultados asimila cada individuo en el proceso de enseñan~1 

esta es la fo~ de comunicación de t h:il11brc con la humaniddd. 

lluriulte todo el periodo de enseñanza encolar al niño se le -

entrer,a en fon~ ya eleborada, acumulada, todo un siGteu'd de 

OOllJCimientos, conceptos, eta, preparados y estructUI"d.dos --

por la htllklllidad, conocimientos que n:tn sido descubiertos y el~ 

borados en el curso de toda la histbria precedente. Pero aq~ 

llo que es corocido para el honibrie reeulla •Jesconocido y nuevo 

par.¡ el niño. Por esto la asimilación de tcxia la riquew de 

conocimientos hlstóricamentt! acumulados ex.ir.e del nifio grundes -

esfuerzos de pensé:tlniento, un sef'io treba.io c1"<Cador, a pesar' de 

estar bajo la gúta de los adultos, ro excluve del todo el pens.f! 

miento independ.iente de los prupios niño~, Oc otra nmmr"d la -

asimilación de cono.::indentos seria solo fo1m-1l 1 superficial, -

inpensad.:t, necánica. Así la activid.:.1d t\:.1cion.~l es el fur1daiuen

to necesario pa1'a la asimilación de los conocimientos. El des

cubrimiento, la adquis.icidn, en gene1u.l de todos los nuevos co112, 

cimientos en el curso del desarrollo histódco de la hum.•1.niaad. 

C) U\ LOOlCA Y lA PSICOIJJGIA. DEL mtSN1IDfiU, 

[h el desarn)llO histó1•ico-social del co1i0eindento y la tr·éa11sfor

IMción de la natuf'dlt"?l.d y la so.::iL>J:Jd, se í.dal-oren desarrollan y 

sistetMti~ los C'Onocimient·os cümtiJicos. 

Este desdrc\1llo hístór»ko del conocimiento y el sisteua dt~ cooo

cimientos cient!ficos que ha surgido ecuo 1-esultado del primero, 

es el objeto de la teoría del conoci.Jniento (es decir, la gnos~ 
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logia cono parte ele la filosofía) y de la 16g.ica. La teorl'.a 

del conocimiento corro disciplina filos6fica investiga las le

yes mis generales de toda la actividad cognoscitiva. La 16-. 

gica estudia las fornas lógicas del pensamiento: conceptos, -

juicios y deducciones. 

El concepto es la idea en que se renejan las Cdracterl'.st!_ 

cas generales, sustanciales, diferenciales Cespec!ficas) de -

los objetos y fen6n.,nos de la realidad. El comenido del 

concepto se expresa en los juicios, los que siempre se exp~ 

sau en fonm verbal: oral o eser.ita, en wz alta o para si. 

El juicio es el rEflejo de las conexiones existentes entre -

los objetos y fct>L'>nenos de la reali<lid o entre sus propieda

oos y Cdl"ilcterl'.sticas. En funcdón de cono los juicios refle

jan la realiddd objetiva, se distinguen en verdadero o falsos. 

11 juicio vero.clero expresa una conexión entre los objetos y 

sus propiedades que exis1:e en la realidad. El juicio falso -

oor el contlU!•io, exor-esa u.na relación que en la realidad no 

existe entre los fené.rt~nos objetivos. Se distincruen juicios 

p..enerales, J'\ll"lticulares y sinp;ulares, en los orirreros ne afir

IM o se nicpa alp,o respecto a todos los objetos del ~upo da

do, de 1il clase dada. Cn los juicios oar•ticulares, la afirna

cíón o ld nepación, se refiere ya no a todos, si no sólo a a! 

guros objetos, Los juicios sinr,ulares se refieren s5lo a un -

objeto, Lns juicios se fol'TM.n por dos 1~todos básicos: 

1i OlRfL"TO: Cuando en ellos se exoresa lo que se percibe: 

2) lNDIRLCl'AMrtrrr:: A tpavés de conclusiones ~, n.1wnanúentos, 

Lil L"Onclusión es una conexión ta.l entre las ideas (conceptos, 

inicios), cooo resultc1do de la cual de uno o varjos iuicios
inic.i,1les. las juicios jnicidles de los cl.iales se concluye, 

se ext1-..:te otro iuicio, se llaman prenúsas de la conclusión, 

se <lístinPuen dos tipos de conclusiones: 
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1) '1n:1uctiva ipor in:lucci6n). 

2) Deductiva (por deduccionl. 

La lllluccilin es una co11clusi6n que par1:e de casos, cjenq:ilos, etc. par
ticulares (o sea, de juicios particulares), para llegar a una posici6n 

general ( o sea un juicio general> • 

La Dedocci6n es por el contrario, J.a conclusion que va de una posici6n 
general (juicio) al caso particular, al hecho, al ejetnplo, al feri&reno, 
etc, particulares. Uro de los tipos n>lS difundidos de conclusi6n de-

ductiv4 es el silllgisno, este es una foro.a JÓ¡¡ica muy dpica del pens~ 
miento, 

El sil.Ógisno y todas .las dem'is fonnas de d~'<!ucci6n " inducción son im

pniscindibles pl"1 el tranScurso oonnal de la actividad racional. l\:>r 

esto, la lógica fonnal, al estldiar especialn>'.!nte f011tk1S de pensamien

to caio el concepto, juicio, conclusi6n, estudia también irrq:iol'tantes -

leyes de la actividad racional. Estas leyes a pesar de SCl' necesarias 

no son suficientes para un.a explicacilin, conpleta, profunda y multilu

teral. dlol pensamiento. El objeto de la 16gica forn.al no es todo el -
pensamiento, siro solo un aspecto suyo (famas lógicas del pensamiento), 

lA 16gica fonr.il estlxlia las ideas, los conceptos, los juicios, ya p~ 

paracbs, ya surgidos y estalJlece detc1minadas con'Clac.iones ( fónnulas) 

entn? eilos, el. silogisno es Wl ejemplo de esta correlación, a.1 miG111..> 
tiempl la l'5gica se abstrae de las condicione!3 directas de suiyimi-:nto 

y desarrollo de las ideas, conceptos, juicios, conclusiones~ Se ats-

t"nle OJmpletairente, en particular·, de la relaci6n ctcl pensamiento con 

el COfllCimiento sensor.ial. En otrus t>.llabros no estudia a diferencia 

se la psioología, eotm ooncl'etarrente aparece y se enriquece el conteo!_ 
00 de nuestro pensamiento Gobre la base de las sensaciones, percepcio

nes y representaciones. lñ. psicolo~ía estudia el proet!SO de! pensa- -

miento del individuo, O Sed 1 estudia COI/O y f.Orque üpdl'tCC y SC desa-

n-olla Wla u otra idea. Por lo tanto la lógica y la psicología estan 

int.irrwoonte ligadas y se complementan en el estudio del pensamiento. 

Dl ANl\LISI!:i Y SIN'l'LSIS. 

[l proceso del f-?nsamiento es ante todü análisis, s.intesis y eenereli~ 

- 115 -



Al estudiar el penSdlnÍento, al igual que cualquier otro proceso ps!qui

co, la psicolog.Ía considera y, en noyor o en lfl?OOr grado, las necesida

des y los uotivos que la per.;ona dada que inicia la actividad cogoosci

tiva y cuales son las cir'cw1stancias roncrctas en que aparece la neces!_ 

dad de análisis, síntesis, et:c. ler1contra¡x:>sicdén a la psicología, la -

l6giCd fonI<ll se abstrae no solo de la inter<o0nexión del pensamiento -

con el OOUJcimiento sensorial, sioo tamW én de la intel'COnexicSn entre -

l.a actividad racional y las necP.sidadcs, rrotivos, enociones, etc.). 

Piensa, raz.ona no el pensamiento solo, por• si misnD 1 no el proceso de -

pensami~nto en sí, sino la persona, el individuo, la penronalidad que -

posee detenrllna.dls actitudes, sentimientos y necesidades. La. psicolo-

gía divide los uotivos del pensamiento en dos tipos: 

U lDs 11CJtivos específicos cognoscitivos. 

2 l lns no específicos, 

F.n el primer caso, los esdrnulos y fuerzas notrices pu-a. la actividad -

racional san los intereses y fll)tivos en que se nanifiestan las necesi~ 

des cog1oscitivas (por ejemplo: la curiosidad infantil). 

En el se¡,'Ull<lo caso el pensamfonto bdjo la acción de causas ''"'ª o meros 

exteriores, y no solo a base de intereses congnosciti\.Os. 

IJ\ Dr:l'll~IllACION DE:!. Pl:N51\11IIJffO COfll PROCESO. 

Estudiar psicológican~nte el pensamiento cooo p~so, significa estu ... -

diar Jas Cdusas internas que conducen a la toniuci6n de WJOS y otros 1'!_ 

su!tados cognoscitivos. Estos resultados producto del pensamiento son, 
poi• ei•mplo Jos siguientes hecnos: 

Resolvi6 o no resolvió una tarea el alumno, le surgieron conjeturas, -

asimiló o no dt!tenninad.:is conocimientos, etc. 'l'ras todos estos hecb:>s 

GUe se nklllifíestan externan'i!nte~ la psicología mita. dl! dt:scubrir el -

pro...'eso .inter·no racional que Jos r~-roduce. De esta m:inera investiga las 

causas inteí'Oas específicas c1ue J-""Ennitcn explicar y no sólo c;xmstatar y 

desct•illir los f cnómenos y hechos fJSÍquicos que se m:mifiestan externa-~ 
n~te, La ciencia p~icológictt p..lr•te del principio materialista-dialéc
tico del deternLinisno <o sea del principio del condicionamiento casual) 
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pll\I ~lver esto¡ las eosas o causas externas actúan a través de con

diciOllQ intenw, dicho de otra 11W1er<1, por ej""4'lo, cualquier• acción 

pedlg6gioa acttia sobre la perscna tolltJ si se retractara a través del e~ 

tado pa!quico de persona dada, o sea en función de sus sentimientos, 

ideas, etc. 

Ea durante la soluci6n de problen>lS cuaroo el penSdl!liento se manifiesta 

en for.. especiain.mte clara o:JIQ proceso, Interpretar el pensamiento 

as> Jll'<lCtlllO significa en p<'imer lugar que la detenninacicSn misma (el -

aindic~ento casual) de la actividad racional es también un proceso. 

In otras .,..labras, esto significa que durante la solución del problcn<1, 

la persona descubre nuevas condicioneG y exigencias del problena • des~ 

nocidas hasta entonces• y que cona.icionan casualmante el curso del pen

&alliento. En consecuencia, la determinación del pensamiento no se da -

inicialnl'!nte cono aleo absolutamente preparado y arubodo, sino se es- -

tnxltW'\1 1 se fo""1 y se desarrulla paulat:ivaroont:e en el curso de la so

luci& del probleml• o sea, se rrRnifiesta ca1v un proceso, 

El hallazgo de la soluci& del problena es descrito a nienudo CO<n:> un -

descubrimiento súbito. inesperado, instant&neo. COflP un chispazo. etc. 

F.ste heck> tantii&l es descrito caJll µna conjetura 1 COfJCI una 11eureka" • -

etc. Así se fija el resultado, el producto del pensamiento, pero la t~ 

rea de la psioo1ogfa es enconlT'dr el pn::>ecso interno <le pensamiento que 

oonduce al resultado. Para descubrjr el dt:!cconocimiento causal de eote 
hallazgo 1 que se manifest~ra de jniproviso. o cea, de 11odo in.stantán~o, 

de lo desoonocido (de la .inc6gnital, es necesario antes que nada consi
derar que en el CW'SO de la Golucilln del p1ublerr.1 se realiza sfonpre la 

anticipaci& ntmtal de lo desconocido, aunque esta anticipac.illn Gea mí

ni&l, gracias a ella es posible tendt<r el puente entre lo conocido y lo 

desoonocido. 

Para explicar ioojor los nl!can.isroos htsicos del pl'UC.'t!SO racional, vere-

Ja'.)S los tres enfoques contradictorios que existen en psioologfa res~c-· 

to a la anticipaci6n mental de lo d•.scorocido. En funci/Jn de los dife

rentes enfoques del proceso de pensQlni.,nto, los psicólogos proponen di

fef'elltes vtas de fonnacilln del pensamiento de los escolares en el proc!:_ 

so de solucilln de problerr.as. 
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1J La posicié.n que dice que cada etapa anterior "paso" del proceso 

cognoscidvo pone inicio a la etapa siguiente, imediatamente -
post:erior. F.sta 'tesis es correcta pero insUficiente. Fn real! 

dad el proceso de pensamiento se produce una anticipaci6n mini-
- naJ de la incognita m.=lyor que un "pcwo" adelante. f\>r esto es -

ÍflllOsibl" llevar todo al nivel de la interrelaci6n entre laS "!!. 
teriores e irvrt!diatas ¡:.osteriores. Dicho de otra m:mera es im
posible subestimar, disminuir el gr'ddo y "voluoon" de la antic!. 

padón mental durante la scluci6n de probl"""9. 

2l Punto de vista opuesto al anterior, ati00nta, absolutiza, sobre

esti11" la anticipaci6n áe la soluci.Sn aún desconocida, o sea, -

del resultado (producto) que aún no se ha descubierto ni obteaj_ 

do. 

3) Es el desarrollo del enfoque cibernlótico del pensamiento y con

siste en lo siguiente: 

En el transcurso del proceso racional hay que recoger (o sea, -

recordar, considerar, tratar de utilizar, etc.) t.ma tras otra, 

muchas o álgunas de las caracteristicas del objeto oorrespon- -

diente y los pJstulados, teoremas, variantes de solución, etc. 
que tengan relación con ~l y luego elegir· entre ellas s5lo las 

necesidades para la solución. 

En el proceso de pensamiento, aunque en un grado núnino, se anticipa 

cuál de las características del objeto dado será precisamente la que 

se identifique, analice y generaHce, no W\a propiedad cualquiera, in_ 
diferente, del objeto, sioo sd'Jo de w>a propiedad detenninada de l!l -

se u~festará en prfoer plano y se utilizará. en (iU sclucién, las - -

otras propied11des oo se notan y desa¡ .. recen del campo visual. En es

to se m.:mifi(>stan ºla orientacién", la selectividad y la detennina- ... 

cicSn del pensamiento. F.n consecuencia, la anticipación, aunque la -

rrás aproximada y previa, de lo desconocido en el proceso de bÚS<¡ueda 

hace que está de rms la sclecci6n "cieP,a", mecánica de todas o muchas 

de las ¡1ropieoades del objeto dado. Por el contrario en casos en que 

oo existe esta antícipaci6n, ld se1ecci6n mecánica se hace inevitable. 
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ci&. Análisis es la identificaci611 en el obj<!tO de aspectos, elcnen

tOB propiedades. conexiones, relaciones, etc. es la división del obj!:: 

~ de canodJiiiento en diversas partes y com¡xmentes. lil unificaci6n -

de loa oonpinenetes del taoo separado en el análisis es la síntesis. 

Dl el proceso de síntesis se produce la uni6n, la correlaci6n de los -

e1-otos en que habta sido dividido el objeto de conocimiento. El -

anllisis y la sfotesis si""'P"' se intef'l,.,lacianan. Su unil5n indivisi

ble se -.!tiesta claNlll!llte en el ~so cognitivo <X•npa1"ativo. En 
las etapas inic~les del conocimiento de los diver.;.os obj~tos que se -

mmcen del nurQo exterior dichas etapas empie?.an pal' lá oonfrontaci6n 
o correlaci& de WlO a:m otro, o sea, err.pieza JX>f' 1a stntesis. l>.ll\m

te esta síntesis ne produce el aMlisis de los fer~menos, cbjetos, et:c. 

~s, la i<lentifioaci6n en ellas de lo general y lo particul.dr, 

t:a ast que la ccrrporaci6n conduce a la generalfaaci6n. !Jurante la ge

neralizaci6n de los objetos CCfllllill'ddos, se identif.tca algo general. ~ 

tas prc;piedades genemles :inherentes a divel'Sos objetos, pueden ser de 

dos tipos: 

1) Generales en cuanto a rasgos seirejantes, 

2) Generales en cuanto a rasgos sustanciales, 

Cada propiedad sustancial es al misno tien¡:o genen'll pam un f.I\IJX> dc
tenniMckl de objetos taoogéneos, pero oo a la inversa; oo cada propie
d.l<I general (s..,..jantel es sustancial parn el gru¡x> dado de objetos, 

Estos rasgos generales sustanciales se detcnninaz 1 dur'dntc y corro resu! 
tado de an4lisis y síntesis piofundos, 

i.s leyes del anfiliois, la s!ntesia y la gcne:uliUlción son leyes in-

temas b.1sicas, especificas del pensancicnto. S610 sobre su base puede 

explicarse 1:odas las nwU.festac~oncs exteriores de la actividad racio
nal, 

El K11'1VACION Dl:L PDISAMlm1'0, 

El dlisis y la síntesis siendo una actividad del pensamiento al igual 

que cualquier otra actividad h"'"""3 siempre es producida por ciertas -

necesidades de la pel'SOna. 
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Es J!<"CÍsamente por el principio de selecci6n que l:rabajan todas .Las -

mlquinas c::íbeméticas "pensantes" l!Pdernas. En los progranas de estas 

r.;áquirias se colocan en fon"' previa todas las variantes y .OOtodos l>is!_ 

cos de roluci6n de los ¡.osibles problemas y asr. en cada caso la "eles_ 

ci6n" de la variante se r'ealiza por medio de la selccci6n meclnica áe 

todas o algunas variantes existentes. Sin errblrgo, las miquinas cibe!:, 

nética.s, traoajan según otro principio, difer-ente al del pensamiento -

htmm:J, Estas m'>quinas no ''nPOOlan" y no reproducen el pensarr.iento ~ 

1Mno, aunque con su ayuda el ind.ividw puede resolver muchos problErMS 

complejos. Fbr esto es más importante aún explicar cáTO la ¡:..ersona. -

realiza la auticipaci6n llllntal de lo desconocido durante la actividad 

cognoscitiva. Este es uno de los problemas centrales de la psicología 

del penBa11.icnto. En el proceso de su elalx>NCÍ6n, la ciencia psic:ol6-

giCd SUJ.>CN los tres puntos de. viota erróneos vistos anterionnente - -

acl!J'Cd de la ru1ticipaci6n mental de lo desconocicto <00 la inc6gnita). 

l<esolver este problem'l significa descubrir el "mecanisrros" t:A\sico del 

pensamiento. 

EL "MLC'J\UISttJ" MSICO DEL PlllSAMIEl'IIO, 

Partiendo de las conexiones y relaciones existentes entre lo conocido 

y lo desc..onocido se hace posible buscar y encontrar algo nuevo, antes 

oculto, desconocido. Utilizando así la expresión de H~gel, especial--

1oontc: señala por• V .I, ~nin en sus 0cuade1-o:>s filisóficos" se puede 11!!. 

ga1' a la o::mclusión: misma cosa es, en sí la rniSIM y otra diferente, 

ya que ella act\ta en distintos sisteni'ls de conexiones y relaciones. 

Más tarde U!nin ilustró este postulado con el brillante ejemplo: 11El -

vasc es, indisc.:utiblcmente, un cilindro de cristal y lUl recipiente que 

sirve para beber. Pero no s6lo tiene estas dos propiedad~s, cualida-

dcs, aspectos y relaciones mutuaa" (Petrovsld, 1984), 

lbr ~sto, e::1 "mecanisno" básioo del proceso racional consiste en lo sf. 
guiente: En t!l proceso del pensamiento, el objeto ent:ra ~n nuevas co

neKiones y g1>acias a esto pone al descubierto nuevas P~.piedades y CIJ2 

lidades que se fijan en nuevos conceptos, de esta 11\lnera se extrae el 

nuevo contenido, el objeto cada vez se nos derra.estra desde un ángulo -

difct~te, descubrifuidose en lil nue,as propiedades, En la lllldida en -

que l~l ser' hunk3.no descubre el sistema de conexiones y relaciones en --
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que se encuentre el objeto analiZddo, es que sripieza a rotar, descubrir 

y -liZU' nuevas caracter1sitcas de este objeto, aún desconocidas. !Ur 

el contrario, mientraa la persona ro empiece a decubrir por si misma el 

1ist11M de conexiones, no prestará ninguna atenci6n a la propiedad nue

va y necesaria para. la soluci6n, incluso si se le 11sopla" esta propie-

dad con ...,. indiCdC.i6n dfoecta, 

'rlPOS D& PIJlSAllIWIOS. 

D> psioolog1a "" M ctifwd.ido la sieuicntc clasificaci6n, s•ncilla y, -

en cierta rredida, rondicionada, de los tiros de pensamiento. 

1) Pensamiento Efectivo: En el proceso de desarrollo hist6r.ico, los 

seres h\IMllOB resolvieron los problemas que se lea ¡..resentaban -

pr1-ro en el plano du la actividad practica y sólo des¡,ués de -

ella se des¡..reooi6 la actividad teódca. I:s 1or esto que la acti_ 

v.idad práctiCd y la trorica esta11 .irdisolul>lcn"nte ligadas. 

"la produccil5n de las ideas, las representaciones y la conciencia 

aparecen, al principio, diticctamente cntrela1.adas con la activi-

dact 1Mterial" • Esto significa que lo pr-i1Mr'io es precísair-cnte -

la actividad práctica y no la activjd.:Jd tcéir.ica pura. Sólo a me

dida que se desarrolla la pr•ineru, de ella se desprende, c.n c.:1.li

dad de relativamente aut8nc.:c~. la activldai.l 1'ilcional teórica, 

No 6610 en el desarrollo histórico de toda hwrLlnidad 1 si1p trun- -

bi&l en el pll)Ccso de desarrollo psf:quico de cada niño la inicial 

es la actividad pr&ctica. y no la actividad tt-Orica pu1'\:l, 

Dentro de la actividad practicd se oosarrolla al canienzo el ¡>en

sarniiento infantil. En edad p1ieescol.ar (hasta los treEJ at.os íncl~

sive) 1 el pensarr.iento es esencialme:nte efectivo, 

2) l:l Pensamiento Fig~tivo: En su forn~ n~s sencjllü, surre prefe

rentemente entre las pár'Vu tos, o setl , a 1 a e<.1'1d de t¡ a 7 años , A 

pesar:' de que el vínculo pensam.iento-activillttd práctica st:: rt\3ntie

ne ya no es tan estrecho y directo. E:n el 11rYX"f!So de an§.lisis y 

s1ntesis del objeto COí!OOscltjvo, el niño ri0 dcOO y obligatorja

rnente no sie111pre "toca" con ta rMIY'.> tl objeto quu le ha producido 

interés. Dicho de otra manera, los párvulos piensa~ sllo con ini! 

genes y na dominan aún 1os conceptos. 
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3) I:l Pensamiento Abstracto: o séd, el pens.;miento en conceptos iibs-

tractos, se deserrol.La en los r.iñas, de edad escolar, al comienzo 

en sus fo11n9.s nás sencillas, sobre la base de la experiencia pr&c

tica y sensorial, El pensruniento se expresa ahora no sc5lo bajo la 

fonna de acciones prácticas y no sólo bajo la fonna de inalgenes -

(percepciones y representaciones), sir-=> 1 ante toó:>, en fonna de -

conceptos y razoramientos abstractos. Al ténnioo de la enseñanza 

escolar, al niño se le fonna, en nayor o en rrenor gnido, un siste

IM de conceptos. E:l niño empieza a operar ro bol o ex>n conceptos -

aislados (por ejenplo, "peso específico", mlllÚ.f(:.ro 1 
111-ealiSm:> cr!

tico11, etc.) sioo con clases. de sistenklB canpletos de ronceptos -

\por cjGnplo: "s1stenas de conc•ptos geanétricos"), 

El desarrollo del pensamiento ahastrecto en el escolar· durante proceso -

de asimilaci6n de con..;eptos, no signitfca en rzodo alguno, que el pensa-

mi~.nto efectivo y figw-ütivo deji?n de desarrollarse o desaparecen ~r -

canpleto. Por el contl.'1I"io, estas fúrn\:iS primarias e iniciales cte la a:, 

tividad intelectual siguen cambiando y perfcccionandose, desarrollándose 

junto al penSdlr.iento abstre.cto y bajo su influencia. 'l'odos los ti(:OS y 

fornias de actividad intelectual se desarrollan constantemente en mayor o 

rneU'.ír erado no s6lo en los ni1los, sino también en los adultos. Por ejem 

plo, los técnicos, ingenieros y constructores tienen altamente perfec- -

cionado el pensamiento efectivo; los escritores el figurativo Cconcl1!to

sensorial ) , etc. 

PAR'l'IUJli\RllWJES lNDlVIWA!LS DLL PfllSA!1IINI'O. 

Las ¡')Llrticulal'.i.ck1des individuales del pensamiento en las ¡:ersonas se ma

nifiesta, en prürer lup.ar, en la distinta corrielaoi6n existente entre e~ 

"too tipos y fo1m .. 1s diferentes y complen~ntarias de la actividad i'ntele.s. 

tual. ü1tre las particularidades individuales dt~l pensamiento figuran -

también otros cualidades individuales de ld actividad coy,r.oscitiva: 

independencia, flexibilidad, rápidez de peosauJ.ento. 

la Independencia del pensamiento se exp1'í!5a, ante todo, en la capacidad 

d~ ver y planteaI' la nueva tarea, el nuevo proble1ra y de resolverlo luego 

con .lat> propias fuerzas. El caráctep creador del pensamiento se mani- -
fie!lta abiePta111ente en esta independencia. 
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l'1 Fleldbiliclad del pens4miento consiste en la capacidad de carr.biaf' el -

Camioo tca.tdo inicialn.ente (el plan) parct l'esolver la tarea, .si 1-w:> sati~ 

face aquellas ooncliciooos del problema que se vau ldeutif.icado pdUl.dtiv_! 

lllOllte en el proceso de soluci6n y que eran imposible desde el comienzo. 

la Mpidez del pensamiento es especial1~nte necesaria en aquellos casos 

en q"" la pel'SOra debe tOMí' una y otra decisi6n en un tien¡io muy limit~ 

"do (por' ej...,lo: durante una U.talla, un accidente, etc.) 

Tbdas las cualidades del pensamiento s~ñaladas y 11111ehas 1"'6 estan liga-

das a su cu.iliclad o caroctet'istica pí'incipal. La ""'acteí'htica más im

portante del pensaniento - independienten1>nte de sus f'"1'ticulaí'iclades in
dividu.lles aisladas - es la capacidad de identificar lo esencial, de 11!! 

¡¡ar .independient111imte a nuevas generalizaciones. 

Otro de los procesos c.ognoscitivos que es importante dar a conocer es 

el pn:>ceao de la imlginacitin o fantasfa, que al inuill el pensamiento, es 

WVJ de los p(l)CeSOs cognoscitivos superior"t:s E::n los q1.lt! se manifiesta --
. C\lll gran claf'iclad el c.w!cter específican>.!nte humano de la actividad de 

loe seres h1A100s, 'ia que es inrp:miblc empezar un trabajo sin imaginar 

el resultack>. 1G imlginación es un eleJ1W:!nto necesario paro la actividad 

creadora de la ¡>erSOna 1que se expresa en la construcci6n de una iuágen -

de los productos finales o inrnedidtos del trnbdjo 4uo ~st!mula su conc~ 

ci6n objetiva y que asegura la creacidn de w1 pnJj1,m11a de conducta cuan

® la situación problem3tica se caracteriza p:>r la indefinición; sinnJlt~ 

neamente, la .imlginación puede distingu.irne caup mOOio pa.r'd creaf' im~~c

nes que oo progN11an una actividad din.1nlica, sino que la sustituyen. l..t 

imginación constituye de igual fonM la capa.cid..<td de erar nuevas i.JMr,e

nea Sf;llSCl"iales o racionales E:n la conciencia hum:.uia, sobre la base de -

trarlsformw las impresiones recibidas de la Nalidfül. 

ld imaginación está eutrechanimte vinculada al p.:ns,1111.icnto, al ;igual que 

este. permite preveer el f'utwu. Pero el r't!flejo a.dl!]antado a la reali

dad que se. pn.x1uce en los procesos c!e fantasía se da en una. fornia conc1~ 

to figw'\ltiva bajo la fc.nria de representaciones vivu.s, mi.entres el r~fle

jo adelantackJ en los p1-oct!sos de pensamie11to s'~ pro.luce poP medio de la 
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cpera.ci6n con conceptos que ll!rmiten P'.P..neralizadarnente conocer el rm..&Odo. 

La posibilidad de elegir la imágen reside en la imaginación y la -
~sibi lidad de . una nueva cornbj nación de conceptos reside en el pensa- -

mi.:nto. 

Oentto del proceso de la im:iginación tenenps que hay dos tipos: 

La imlginación pasiva y la ifl'aginaci6n activa. 

La ln\lginación funciona en rt!Spuesta. a las r.ecesidades que estim.&lan la 

actividad práctica del individuo, pero, ~n algunos casos puede actuar -

com::> sustituto de la actividad. Fn este caso, la persona "escapa" tem

poralmente de las representaciones fant&sticas, alejadaS de la realidad, 

para ocultaI'Se de aquellos problCSMs que le parecen no tener oolución, 

~ tas difíciles roncticiones de vida, etc. 

F.n este case la fantasía czea iui.lgenes que no se "'3ter1alizan en la ~ 

lidad. t:Sta fOmli d" il..,ginación se llaJl'il ;¡;,.gfoación pasiva. Esta -

puede autoprovoc.arse, delioeradanente y se llarM ensueño. La inagina-

ción puede surgir no intencionalmente. I.:sto sucede principalm?nte cua!!. 

do se d~bilita la actividad de la conciencia Y. el scp..Wldo sisteM de S!:, 

ñales, durunte la actividad en estados de sorrJrV)lencia temp:>ral del h:ln

bre los estados nfectivos, durante el suef\o, en cases de estado de afe5:_ 

ciones patológicas dt:! la conciencia (alucinaciones) , etc. 

Si la inaglnaci6n pasiva puede subdividir'SE: en intencionada y oo inten

c.iorlQL\d, la im:aglnacidn activa puede ser divid.Ma en creadora y recons

tructiva. 1" iJ¡;1ginación CI't!adoro presupone id creadl:n independiente

de nuevas im3gcnei:; que se ven nitterializadas en originales y valiosos -

p1"oductos. la in-.:sginación reconstructiva se basa en un siste.m:i de irM
gt:>nes correspondientes a la d~scPi pción (reconstruir p:>r ~io de la -

i1rkl¡tinaciQn), lo que ha sido proeGcntrtdo en los libros, dibujos o rela-

tos. El valor de la personalidad humana de¡xmde en p,ran medida de los 

ti~s de imaginac.i.én que preda1ü.nan en su estructura. 

I:l. CfJV\CTI:ll AIWJTICO-SI!fü:'l'ICO m; lDS PROCISOS IMN;rNA'l'IVOS. 

U:>s procesos de la ilT"1gínación, al i~ual que los proc<•SOS de percepción, 

10011Pt"Íd y pensdfJÚento son de c.=trácter a1ldlfti'rX>-sintetico. 
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~te los procesos de peroepción y dtl meioot>ia, el análisis pe1mite - -

identificar y alnalcl!flar' algunos l"'itsgos r,eneroles eGenclales y apartan -

aquellos que ~ los sora". I:ste an&lisís culmina. por la síntesis, qut! es 

la creaci6n de lUld especie de "patrón•• r.or t~dio del cual se identi tican 

aquellos cbjetos, que a pesar de todas sus variaciones no é~~en los -

..argenes de "medida de &e100janza" detenuinada. w tendencia fUil<lan>?ntal 

de la imltginación es trnnsfonnar las representaciones <las im!igcnes), -
que OJnP resultado asegure cr<!<lr un nlldelo de una situaci6n, verdadeN-

lllOllte nueva, no presentada antes, En los prucesos de irraginaci6n, la -

sfntesis de l"t'!:piesentaciones se i~aliza en fOfllJlS diversas. La forma -

nds elemental de sfotetizar i~genes es la Aglutinación que presupane la 

"fundici&l" de distintas cualidades, propi""3des y plrtcs que no se unen 

en la vida diaria, Por medio de aglutinacién se íom~n muchas de las -

.imigenes de ios cuentos. ae la utiliza también en la creaci6n t&.."Jlica, -

la lliper·bolizaci6n cqfJ) fonna de tl'311sfonnar la representación es ur .. -

fonaa <:eRJana a .la aglutinación y se caracter·i:t.a Q'l s6lo por el at1rento 

o la disminuci5n del tauafYJ del objeto, sino tamliién por la variaci6n de 
la oontidad de partes del objeto o por lil 1oozc1a de gatas, 

la Agudizaci6n es tamoi5n unn posible vía de cre<Jci6n de la i""'gen fan-

tastica. Por medio de esta vfa se crean las ¡JclIQciiaa y caricatun:.s. En 

caso de que las ~pre!:Jcntaciones, sobre cuales se constituye .La .inagc:n -

de la fantasía, se unen, se noderan, sus diferoencias y los rasg.os sen~-

jantes ~an a ¡>f'illllr plano, lo que produce la üiqueuil tizaci6n, estos -

SQfl loS ornamentos que crea t!l artista y cuyos elen~ntos sen tcm':ldos del 

nuido vegetal. 

~ Últ.ino, la srntesis de }d rep1~se:ntación en la .imagi11ac.ión puOOe pr~ 

ducirse ¡xtr ~dio de la 'l'.ipiticaci6n que se usa ampliau~nte en la litei~ 

tura. 

f\mdamentos Fisiolóuioos de los Prucusos lnugindtivos. 

la l'antasía c<:11t> l'unci6n Cerebrol. 

Así misw la iiik'iginación, al ielial que todos los otros ¡:.rocescs psíqui-

cos, es una función de la cor•teza de los grandes h~rdsrerios. Al misno 

tierrp:> la canplejidad de la estructum de la fo~gi0dci6n y su relación -

oon 1aa em:>ciones. sup;Jne que los mecanisnos fisiológicos de esta, s~ s.!_. 

tuan oo solo en la co11teza, sino en wnas del cerebro que se encuentran 
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a na)!Or pn>fundidad. Estas zonas profundas del cerebro que participan -

junto a la corteza cerebNl de los grandes hemisferios en la fonM.cién -

de las imágenes de la fantasía y en el proceso de incoriioracilin de l!stas 
activ1dddes, es el sist.,.. Ulpotálano-1.fmbfoo. 

La Jn;>giracilin y los Procesos Orgánicos, 

1:1 cerebro humano que produce ¡as iJráP.enes de la fantas1a ejerce una ac

ci6n f'!guladora sobre las partes perif~ricas del organiS!w, varta su Pt'2, 

cese y su funciorumiento, Se ha dmrJstrado cienttficamente que las re-

presentaciones de la fltlltasfa no s6lo regulan la conducta h~, sino -

tair.bién introducen cairJiios en los procesos fisiclélgiccs. En estos cases 

las imágenes de la fantasfa son funciones de la corteza cerebral y caro 

tales, a excepci6n del cerebro, pcr lo que se supone que no pueden - - -

actuar sobre los élrganos del cuerpo hlJl>100, Se ccnccen tambil!n los ac-

tos ll&rados ic:SeatPtores, rrovimientos que aparecen por sólo habérselos -

in.:1einaOO la persona, oo puede realizar la experiencia siguiente: Wlil -.

persona sostiene un pllndulo, un hilo al que se ha atado un peso que cuel 

ga ligeramente, se le propone a la pet"Sona, inuginar con la mayor fuerza 

posible, que dicho paso describe circules concéntricos, lo que al cabo -

de algún tiempo se produce en realidad, lit TE presentación clara y prec!_ 

sa del novinúento, produce esfuerzos muscula.res que no se registran en ... 

la conciencja y que provocan el movimiento cücular del péndulo, 

En los actos ideoioc)tores Ge incluye la reactividad del sisteoo vascular, 

Así, p:ir ejemplo, cuando la persona quiere doblar el tiru1.0 1 aunA!nta el -

volíioon del cnt1--cbrazo 1 c1unque la persona oo rualice el ro:wimiento. 

lA HlliORIA. 

La mtm:)[•ia en una propü.'<lad importantísirM de la psS:quia, ya que penni te 

la unidad ~ inte)r,ridad de la persomlida.d. Se le denomina cono menorÍZ! 

ción, al11acenamfonto la ullé!'ior reproduc, de la nxµeriencia del individuo, 

f-bdenos disi:in~uir los sir,u.ientcs procesos funddmUntales: 

MelJ()rii.ación, Alm;acenamiento y Olvida, 

lil Menori.t.ctción de algo se realciona con la actinulaci~n de experiencia -

individual en el proceso d~ actividad "vital. la utilización de aquello 
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que se ha llll!llDr'izado en la actividad ulterior' e><ige la '"'·producci6n, 

i. exclusi6n de detennlnaclo rmterial de la actividad lo lleva al olvido. 

El Almacenamiento del ""tet•ial en la lll!l!Pda deper.de del proceso de elaboraci6n 

activa, de la sist..,..tizaci6n y generalizaci6n del ""terial. 

lDs estwiios &Obn1 la JTe'll.)ria actualni?nte se centran en el juoblem.=1. de los nec~ 

ni1111Js de llll!Mlf'izaci6n, y constituyen la base de las diferentes teor'tas de la -

mena:>ria. 

F.xiste una gran variedad de ooncepciones hipoteticas sobre la men"ria. que fue
nin ~lizadas durante los últinos ai\os por ciendticos de diversas t'illllilS de la 

ciencia, los niveles de estudio son: 

P&ioologL1-Neur<>fis.iol6gico agregandO el bioqutlnico, se desari-olla tambi~ el -

enfoque cibemHico del estudio de la tnEJDJria, 

Ni~ accioo actual es posible sin los pl'OCesos de la n .. 1oda ya que cual- -

quier' acto ps1quico por elmiental que este St?a, presupone la mantenci6n de cada 

'"' de los elementos para el acoplamiento con los siguientes. Sin la ca~cidad 

de este acoplamiento oo serta posible el desat't<lllo psiquico. "La persona pel'

lhllll!Cerla et~te en el estado de recién nacida", lSécheoov, citado por Pe

tT<NSki, 1980). 

De aL-uerü> con esta concepcil>n los procesos de me11ori Mción, a 1J1bc.:efli:111dento y .. 

l'f!COrdoci6n se detemúnan por' el lu¡i;ar que un detennillddo n<1tedal ocupa en la 

actividad del sujeto. 

DI la actualidad oo hay una teoria única y acabada por lo que abor-darenr:>s de n~ 

nara na¡y general los enfoques fw1da111entales del estudio de la TOOTTllr'Ía en lo• 1i!_ 

ve les antes mencionados. 

U.S 'l'IDRIAS PSIOlLOOIO\S OC LA HIHJRIA. 

El nivel psicol6gico de la maQJria a diferenc,ia de los otros procesos es y ha -

si<b el que !Ms teortas y t~ndenciaa ha desarrollado, 

Esta teor'la puede claaifiaar'Se y wlorarse en dependencid del papel que conce-

den a la actividad dtü sujeto en la fonnación de los procesos de la rre1r1:iria y -

de cam enfocan la natureleZil de la actividad. 

r.ñ la mt.yorla. de las teortas psicolÓJ.{icas de la 11iem:i11ia se enfocan o bien al o~ 
jeto ("!Mterial11 ) en si misoo, o bien al sujeto, sin rt:~ladón con el as¡.ecto --. 

- 12'/ -



esencial, la interacción del sujeto con el objeto, o sea oo se conside

ra la .iJnporta11cia en dicha relaci6n de la actividad del individuo, De 

esto se infiet"e la inevitable unilat:eralidad de las concepciones de las 

teortaa existentes. 

En pr•in~r grupo de teorías esta constituido p::>1' la denani.nada t:endencia 

asociativa. Su concepto central es el de asociación,. que significa vln 
culo o n<»•>, esta uni6n llWlifiesta el principio explicatil/O de todas -

las form:tciones p§iquicas, dicho principio se reduce a lo siguiente: si 

detenninadas fonnaciones psíquicas surgieron en la o:iooiencia sirnul tli-
neamente o directament:e was tras otras y entre ellas se forna un v!nc~ 

lo o relaci6n asociativa, y la aparición reiterada de cualquiera de los 

elementos de este vfnculo o nexo provoca necesar•iament:e en la concien

cia la repi-esentación de los elenentos restantes. 

De esta n~nei~a el asociacioniSIIP considera que la conclici6n necesaria -

y suficiente para que se· fome el vinculo entre dos impresiones es, la 

simultaneidad de la aparici6n en la conciencia. Es ¡:or esto que los -

asociacionistas ni siquiera plantearon el estudio profundo de los neca

nisnos de merrorizaciSn, limitandose s5lo a las caractel"!sticas de las -

oondiciones üxtl:!riores, las d:iversas fOnMS en que se manifiestan las -

co001ciones exteriores, fueron clasificadas en tl'es tipos: 

1) Continge11cia espacio-tiempo de los objetos. 

2) Semejanza, 

3) Por conlt-aste. 

Son la bJ.se ¡)3J"d el accmplarniento de las represent:aciones que segtln Pe

trovski fueron fonnuladls por Al"'istoteles (JB'•-322 ,1.n.c. l Enfatizaban 

en la causa y la con~ecucncia, BStan lir,adas ror una determinada rela .. -

ción temparal, donde la "causa de esto" se d~1 "esto ot.Y011 des¡>Ués. In

cluyen asi explicaciones de la categor~a de las asaciaciones causa-efe9. 

to. 

f.n oposici6n al asociacionisno y a onus teoI'!ds que oonside1'iln a la -

conciencia o.:im:> algo pasivo, hay varias tendencias en la psicologta que 

se caracterizan f.OP subrayar el papel activo de la oonciencia en los -

procesos de la me1wria. 

Debido a que la actividad, la conciencia y la c.0111pt'!nsión de la maoo .... 
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rizaci6n se relacionaOOll s6lo con !as etapas superiores ~n el desanuilo 

de la """11lria y para sus etapas inferiores se usalxln los núsnos concep-

tos de asociaci6n por contingencia. Así surglll Ja concepción de dos ti

pos de enlaces: 

Asociatiws y ~ticos. 

Oln los cuales estíi ligada la teor!a de las dos clases de """1Vria: 

Hoc.Vüca (.....,ria de la naterial. 

l.6gica (-1ria del espfritul. 

"Ablioluta111mte independiente de la 11>1teria" • lsta concepci5n idealista -

de bastante vitalidsd, tia sioo definitivamente superada por la teoría -
pstoologica mterialista de la """""ria. 

Ya que la net<lr.ia participa en todas las fornas de la vida y la activi-

dad del b:lat>re, l.;,, fonnas en que st. !Mnifiesta son tanbi~n mul tiples, -

los diferentes tipos de .,..,.,ria se claslf.iCdll de acuer<lo a tl"es crite- -

rios h'isicos: 

U lle acuerdo con el cai-'lcter de la actividad psíquica que predomina 

en la actividcld, la newria se divide en: cint!ti~l, em:cional, fi 
gurativa, sonántico-lógica. 

2) De acuerdo oon el can!ictel" de los objetivos de la dCtividad, la ~ 

rrflrin &t! divide en no espontánea o involuntaria y espontánea o vo-

1111\taria. 

l) lle acuerdo con el tiempo de fijacitln y alJMce1)<l)h.iento del materidl 
len relación con el papel y lugllf' del naterfol en la actividad), -

~a lli!fflJr'.i.a se divide en men'-'.lria de corta duración. de larga dure-

ci6n y operetiva. 

tll los distintos tipos de activ;idacl del homllN pueden predominar difore!.! 

tes tipos de actividad ps1quica: llíltora, es11Jclonal, sensor•i:al, jntolec

tual. 
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cada tma de estos tipos de actividad se expresa en las actividades co

n-es¡:ondientes y sus productos; 

l:n los llPVimientos, Sentimientos, :iiMgenes, pensamientos e ideas, 

HIH>RIA liJ'rORA. 

F.s la recon:laci6n, conservación Ú'etenci6nl y '"'producci6n de los dis-
tintos mvim.icntos y de sus sistemas. 

la eoonne :imµ.:>rtancia de este ti¡x> de •ílE!J'lJricl reside en que sirve de b!_ 
se J>U" la fonMción de dif.,rentes Mbi tos pn1cticos y laborales, <a -

los t.Sbiton de m.it'Cha, de escritura:, etc,}, 

Sin niei1oria para realizar los novimientos de las acciones o actividades 

correspondientes, tendr!aroos cada vez que "aprender desc!e el principio". 

Generalmente, el sigoo de una buena nll300ria rrotora es la destreza del -

i..IDre, la pericia en el trabajo, 

MIHJRIA lMlCIO!IAL. 

Es la ~11Priia para los st:nt.tndentos, lüs enociones r.os indican siempre 

cáoo se satisfacen nuestras 11ecesidades y nuestt.~s intereoos, c6JD st: -

realizan nu~stras relaciones con el numdo circundante. 

La ne1n1'lid euocional tiene p:lr eso una gran importancia en la vida y la 

activichd dt! cc:1.da OOnbro. los sentimientos exper.,imentac:k>s y constrva-

dos en la nienDria se rMJ'Ü.fjeotan caoo sefia.les que incitan a la acci6n o 

que retienen a las acciones y activiaa.ctes pl'ovocadas en el pasado, las 

vivtmcias r.egatjvas. 

ld meffl'.Jl'ja cuocional en cierto sentido puede resultar m§s fuerte que -

ottus ti pos de l1'a!JOOPia. Cada uno por experiencia sabe a m?nudo de .. ... 

acontecimientos y s1..1cesos (.X:ISñdoS y ecMdos .:al olvido: 

Libros Jeidos, películas vist¿¡s, etc., pennanece sóJo \Ula impresión, 

una huella, un sf!ntimiento. Sin embargo, ese sentimiento oo carece de 

obj~to. Pn~cisamente p.Jt' ese puede poneroc de n~nifiesto en el desa~ 

llo de una cadena. de asociaciones • 
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IGIJRIA DIAGINl\TIVA O DE IHAGINES , 

Es la JEnDria para las ideas, las representadones, los cuadros de la -

naturaleza y de la vida, así carD también para los sonidos, olores, gu~ 

tos. F.sta suele sf:r visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. 

Si la ...,..ia visual y auditiva est&n generelnente bien desa1'rolladas, 

desepellln el papel rector de la orientación vital Je todas las persa-

nas 11111Mlmente desarrolladas: por su parte la n1C11Pria tactil, olfati

.,. y ¡ustativa puedeii,en cterto sentido deroninarse tipos "profesiona-

lff" ¡ <>mi> l4S sensaciones "°""'spondientes, Sotas se desbrrollan de un 

nodo pu'ticulanmmte intenso en relaci& con las condiciones especl:fi-

<>111 de la activiclod. Estos tlpoa de ""®ria pueden alcanzar un nivel -

~te elevado cuando tienen que compensar o sustituir a tipos 

de _.ia dificitarios OCJIJl por ejeq>lo: en los ciegos, los sordos, -
etc. 

La ._,ria figurativa o de imligenes se desarrolla part:iculanoonte en -

las personas de profesiooes "art.isticas11 , 

HDl>RIA SDWll'IOO-VERBAL. 

El contenido de la ll1llll'Cria sm&itico-verbal son nuestos pensamientos, -

nuestras ideos, l..1s ideas y los pensamientos no existen sin el lengua

je, por eso la lllfSll)ria de estas ideas y pensamientos no se llaira sinipl~ 

•nte l6gica, sino l/;¡¡ica-verbill. 

l:n la """"ria 16gica-ve1•bal, el papel esencial co1•r"S!JOnde al segundo -

siattn1 de sef\ales. Esta ft!Sulta espectficamentc huu~na, a difet>cnc.ia 

de la mena::iria notara, enxx:ional e iuag.inativa que, en sus fonnas nit.S -

Bint>les, son propias taml>il!n de los ani10ales. Apoyándose en el desar~ 

llo de otros tipos de rrenl'.:lria 1 esta dcvient? rectora. en relación can - -

ellos y su desan-ollo depende del desarrollo de los otros tipos de ,..,,,.,_ 

ria. A la merroria Jligica-verbal corresponde el papel l'E!Ctor de la asi

milaci6n de los coooc.imicmtos J.1-)f' pd!'te de los al1J11ir.os <luriantt! el pl'()C!:_ 

sa de aprendizaje. 
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MIMJRIA tSPOl/rAlll1\ Y NO ESl'Ol'lfAIID\, 

En los -rip:>e de menoria antes descritos, han quedado reflejadas aquc- -

llas caractertsticas suyas que habiéncbse formado en la actividad, de-

vienen poster•ionnente en particulares "constitucionales". 

Una u otra fonl\'t de me1Pria del lanLre puede manifestarse independient! 

mente de las condiciones cambiantes de 14 actividad; de sus RJltivos, f!, 
nes y métodos. 

Existen sin embargo, una tal divisi~n de la rnerroria en tipos, la cual -

está relacionada o:>n las particularidades de la actividad que actuallne!!. 

te se realiza, As!, en dependencia de los fines de la actividad, la 11!. 
nt>ria se divide en llo Espontlinea y Espont:.1nea. 

El recuerdo y la reproducción, dW'dnte el cual oo exsite un objetivo e!!_ 

pecial que recordar 9 se deooniM rrenciria no es¡xmtánca. 

Cuand::> nos plantcalTOS un fin, hablal!()S de lllCllllria espontánea, Aqui los 

procesbs de 11CC0rdación y reproducción se manifiestan caw actividades 

especiales mnémicas (del griego mneme - mem:>ria). 

la 11<!11<>r•ia m espontánea y espontánea, a 1 misnt> tiempo o:>nsti tuyen dos 

etapas sucesivas del clesar'l'Ollo de la JllCll<>I'ia. Cada cual por su propia 

experiencia, saOO que magnitud ocupa en nuestn:l vida la merooria oo es-

¡xmtánea o involw\taria, sobre cuya base sin propSsitos e intenciones -

ni esfuerzos cspéciales mnémicos, se fonna parte de nuestra experiencia, 

en lo que respecta a voluroon e imJX.Jrtancia vi tal. Sin ant>areo en la a~ 

tividad del hombre, surge a veces la necesidad de dirigir, de contro-

ldI" su menoria. En estas condiciones, el papel fundamental lo desempe

M. la 1nt!lrori~1 espontánea o vollmtaria, que pennite pre.meditadame.nte - -

aprt:nder o recortlar1 lo que resulta necesario. 

ru.!lllUA llC UJRTA WMCIOJI Y DC 1.1\RGA WRllCION. MlliORIA OPEAA'rlVA, 

Menoría de corta dm\1ci6n y de larga dw'dción: [n los Últim:>s tiem¡x>s, 

los investip.udore& de la mem.)ria han concentrado especial atenci6n en -

los procesan que ocurren en la etapa inicial de la recordaci6n, aún an

teu de fijarse las huellas o impresiones de los estímulos extet'OOS, as! 



) 

cxmp también en el rro~nto misro en que se fonoon. Pava que se fije· -

WK> u otro aaterial en la me1wria, debe ser de rrodo conveniente, procesa 

do por el sujeto. 

El procedimiento exige detenninado tien~<>, denaninado eonsolidaci6n de -

1411 huellas o ~sienes. 

Subjet~venente, este procedimiento se experimenta sólo caID repercusi6n 

del aa:mtecimiento o acaecido: aquello que m:m!ntánedlTEnte continuan.:>s 
vieot>, escuchuW, etc., pero que directaioonte ya no peNibim::>s ("está· 

.. tre lo& ojos, "res~" en los oidos, atc, 11 J. Estos ¡.irocescs Sün ine! 

tables pero 110n tan especfficos y su papel en el funcionamiento de los -

-.cani.Slll:>S de acL1Wlaci6n de experiencia es tan grande, que se conside-

Nll un tipo especial de recordación, de ~'Onservación (retenci6n) y repr~. 

ducci6n de infonnacilln, que han recibido el romb"e de menvria de carta. -

duraci6n. 

A difef'l!lleia de la lll!!llDria de lal'ga duración, para la que es peculiar la 

"""'8erllaci6n (fijaci6nl pr<>lOlll',ada del IMterial cles~ués de su repetici6n 

y reproducci6n reiteradas, la merooria de corta duración se caracteri.za -

por la breve fijaci& despu@s de una pom::epcioo breve y por la reproduc

ci6n .innediata (en los primeros segundoS despul!s de la percepción). 

lllHJRIA OPIN>TIVA • 

. Con el ooncepto de rrett>ria operativa se designan los proeesos mné.micos -

que atienden directant!llte las actividades actualcm, lus operaciones r(!a

lizadas por el tnnbre. CudnOO ljiccutanos una actividad compleja, por -

ejemplo: una operaci6n dl'i~tica, la roalizam::is pot• pdrtes, ff'tieciona.

ria.mte. En este caoo, reteneJJPs en la "mente" c.ierlos resultados ln-

tennedios, )lasta tanto se alcance el resultado flnal, dt!finitivo. 

A medida que se ..lV.:t.nza hacia el resultada final, e1 n~terial concreto -

"elaboNOO" puede olvidaroe:. Fe1~nos análogos úbstr1ru1os al leer, al 

escribir y en general, al realizar cualquier activida,d mis o mcoos corn-

pleja. l.Ds trozos de rratcrial con los que; opera el lvmbre en este caso, 

PJE!den ser dife(1:!ntes (el proceso de lt:ctura en el niño se inicia con el 
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estudio de letras aisladas), l:l volun•m de estos n,;,zos, denominados -

wúdades opera ti vas de la rrent>ria ejercen una influencia determinante en 
el ~xito de la ejecuci6n de una u otra actividad, 

Con ello se detennina la importancia de la fonnación de WlÍdades opera

tivas ópdnas, Esta concepci6n de 111e11Dria se distingue tanm de la .,._ 

rwda de co1'1:a dW'dci6n con<> de la 111e11Dria de larga duraci6n, aunque -

traza sus puntos de contacto. En la "*1t>f'Ía operativa se fonM una --

''Mezcla de trabajo" de 11'1teriales que proceden lo miSll'IJ de la 111e11Dria -

de la1-ga duraci6n que de la 11SJ<Jria de corta durecilin, 

Mientras este 11'1terial de trabajo funcione, continúa dirigiendo la ""'"E. 
ria operativa. CPetrovs~y, 1980), 
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PROPIEDADES PSICOLOr.ICAS 



A. SENTIMIENTOS. 
Entre de las propiedades citadas con anterioridad encontramcis 

que los sentimientos son el reflejo, en el cerebro del hombre de -
sus relaciones reales, o sea, de la~ relaciones del sujeto que ex
perimenta las necesidades con los objetos que tienen significado -
para 61. 

Esta definici6n requiere algunas explicaciones terminol6gicaa: 
En psicología¡ el concepto tiene relaci6ndos· acepciones: 
1) Interconexi6n entre sujeto y objeto establecida objetiva

mente (relaciones objetivas). 
2) Reflexi6n o vivencia de esas interconexiones (relaciones 

subjetivas de la personalidad). 

El t6rmino científico "sentimiento" debe ser utilizado solo -
cuando se trata del reflejo en el cerebro de los seres vivos de -
las actitudes hacia los objetos que satisfacen o impiden la satis
facci6n de necesidades. 

Es importante mencionatt que no se debe confundir emoci6n con 
sentimiento, porque los sentimientos se manifiestan en la vida - -
psíquica de los seres humanos como flujos de impresiones emociona
les distintos por su complejidad e incluso su continuidad. Las -
emociones son los cst!mulos actuantes, son una manifestaci6n de -
los sentimientos bajos relacionados con las formas instintivas de 
conducta y con los reflejos incondicionados (alimenticios, sexua-
les, etc,). 

Los sentimientos son un sistema de señales de lo que ocurre -
en el•mundo y que tiene un significado para el hombre, Tomando en 
cuenta los 6rganos de los sentidos, van a formar impresiones e im! 
genes, matizando por uno o por otro lado el aspecto sentimental. 
Esto se va a regular bajo sistemas de reflejoscaidicionados de do~ 
de parte la apariencia personal del hombre. (Petrovski, 1976), 

Este es una funci6n sefializadora del sentimiento llamada tam
bi'n impresi~n de los sentimientos. 

Los sentimientos tienen su orig~n tambi~n en los motivos, 
atracciones y aspiraciones hacia el fin que se persigue. 



Los sentimientos se expresan por numerosos cambios coorpora
les, como son: modificaci6n de voz, de la mímica, de la gesticula 
ci6n, expresiones faeiales, etc. 

Las cualidades b!sicas de los sentimientos son: 

A) Cognocibles: est& condicionada socialmente, denominando -
con ello o frenando emociones, adaptando lo interno con el mundo, 

8) son positivos y negativos: es decir, tienen cierta depen
dencia,que surge de una necesidad pero si se obstaculiza crea in
satisfacci6n y cuando es cubierta, una satisfacci6n, 

C) Sentimiento dual. La satisfacci6n y el sufrimiento no -
solo se funden y pasan de uno a otro, sino que su existencia con~ 
tituye una de las características cualitativas necesarias del se~ 
timiento que se experimenta por ejemplo: el odio y el amor san p~ 
ralelos¡ dolor agradable, tomar agua, calmar la sed, pero con - -· 
olor desagradable. 

D> La vida emocional del hombre constituye un surgimiento 
permanente de contradicciones, su superaci6n y la aparici6n de 
otras nuevas dependen en gran parte de un equilibrio entre los e! 
tados emocionales. 

E) Son sentimientos creados a ciertos objetos bajo ciertas -
necesidades. 

Por otro lado, encontramos el contenido de los sentimientos 
que radica en sus necesidades naturales y culturales. La ale~ría 
la verguenza, la ira y el entusiasmo, el temor y la valent!a, el 
inter's y el aburrimiento, la admira.ci6n y la indignaci6n, son -
sentimientos que tienen su origen social y dependen de la posi- -
ci6n vital del individuo. de su participaci6n en la actividad co
mGn en la sociedad y las relaciones interpersonales que se esta-
blecen, 

El sentimiento originado puede consolidarse, adquiriéndo ca
da vez mSs una mayor intensidad, haciéndose las impresiones cada 
vez mls claras y emocionantes, Cuanto más fuerte es el sentimic~ 
to que experimenta el hompre, tanto mSs ricos son los vínculos --
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reales y las relaciones que se encuentran en el reflejo,y mayores -
son los fundamentos para suponer que el sentimiento reforzará y ag 
quirirá una profundidad cada vez mayor. Cuando el contenido del -
objeta de las sentimientos se agota en el hombre puede originarse 
el estado de s•ciedad emocional, entonces la que resultaba atract! 
va comienza a provocar irritaci&n y lo que era agradable se hace -
desagradable. Una canción, una composición musical que· le gustaba 
mucho aun hombre, si es escuchada muchas veces consecutivamente,a 1 

menudo no s6lo deja ya de conmover, de emocionar, de provocar sen
timientos, sino que incluso en .vez de crear un buen estado de .ini
mo irrita. 

Las bases fisiológlcas de los estados emocionales. 

Los sentimientos que el hambre experimenta son siempre el re
sultada de la actividad conjunta de la corteza y de los centros -
subcorticales. Cuanta mayor significación para el hombre tienen -
los cambios que ocurren a su alrededor, más profundos san los sen
timientos que expérimenta. Como es,9abido, las sistemas de refle
jo condicionados se producen y consolidan en la corteza de los - -
grandes hemisferios, mientras los incondicionados se realizan a -
través de los órganos (núcleos) subcorticales de los hemisfepios. 
(Pretovski, 1970), 

La reorganización de los sistemas de conexiones nerviosas qu~ 
ocurren a causa de los sentimientos, los procesos de excitación, -
que difundiéndose por la corteza de los grandes hemisferios, abar-
can los distintos centros subcorticales. En las zonas del cerebro 
que estan debajo de la corteza de los p,randes hemisferios, ?e ha-
llan distintos centros de actividad fisiológica del or~anismo: re~ 
piratoria, cardiovascular, alimenticio, secl"etorio, etc. Por eso, 
la excitación de los centl"OS subcorticales pl"ovoca una intensa ac
tividad de una serie de órganos internos. 

Los sentimientos que se experimentan van act?mpaflados de vari!!_ 
cienes en el ritmo de la respiración (el hombre respira a causa de 
la agitaci6n con la dificultad intermitente y la actividad cardia
ca)~ el corazón se detiene y late descompensadamente, variando el 
flujo sangu!neo hacia diferentes partes del oreanismo, enrojece -
de verg_uenza y palidece de espclnto 1 se alteran también las glándu-
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l•• secretoras (1,grimas de dolor, se quedan en la boca cuando se 
eat' agitando, sudor fr!o a causa del terror¡. La corteza de los 
grand•• hemisferios en condiciones normales, ejerce una influen-
cia reguladora fundamentalmente inhibidora sobre los centros sub
cortica1e• y de este modo se contienen las manifestaciones exte-
riores de loa sentimientos. Si la corteza cerebral llega a un es 
teda de exci taci6n extraordinaria y sus funciones reguladoras _s'e -
perturban bajo el influjo de estimulantes de gran potencia o por 
la extenuaci6n o la embriaguez, entonces los centros situados en 
1• p&rte inferior de la corteza se h~pere~citana causa de la irr! 
diaci6n¡ como consecuencia se pierde el control de los movimien-
to• expr••ivoa y la discreci6n habitual, De este modo durante -
lo• ••tedas emoci~nales se observa la variaci6n de la intensidad 
de diferentes facetas o aspectos de la actividad vital del hombre 
(Petrovski, 1976). 

Lo• estados emocionales por su esencia fisiol6gica constitu
yen no tanto una funci6n de la corteza de los grandes hemisferios 
y del sistema de centros subcorticales en general que ella regula, 
sino la propiedad de formaciones perfectamente definidas del sis
tema nervioso como es: En primer lugar.la formaci6n reticular cu
yas funciones no son especificas, sino que tan s6lo dinamizan la 
actividad de otros mecanismos del cerebro. 

En segundo lugar, ciertos centros dispuestos en el t&lamo y 

en particular en el sistema l!mbico, punto intermedio entre las -
antiguas formaciones Subcorticales y la nueva corteza de los g11a!! 
des hemisferios. 

Se lleg6 a revelar que incluso, cuando existen dafios consid! 
~able• de la corteza de los grandes hemisferios y se altera o pa
raliza en general el anSlisis fino y sutil de los est!mulos proc! 
dentes del mundo circundante y del medio interno.del organismo, -
los estados emocionales b!sicos se conservan y los animales cent! 
nuan reaccionando a los estímulos eléctricos, que llegan al sist2 
ma lfmbico (el denominado cerebro emocional, los abultamientos_v! 
sualea y la íormaci6n reticular activadora con reacciones t!picas 
de placer o sufrimiento, de satisfacci6n o insatisfacci6n, de ira 
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o temor, de alegria o de abatimiento). 

Los centros de surgimiento y de placer a pesar· de su proxi
midad y semejanza, tienen 'todos en cierto sentido distintas ex-
tructuras, por ejemplo: los centros de sufrimiento que se encuen 
tran en distintas zonas del cerebro est8n relacionadas entre si 
en un sistema Qnico, como resultado de lo cual el organismo exp~ 
ri~enta un conjunto de emociones negativas como un estado de ma
lestar seneral1 los centros de placer, distribuidos en diferen-
tes zonas del cerebro, en cierto sent~o, son mAs independientes 
unos de otros y segGn todas las evidencias, distintos tipos de -
emociones positivas por su calidad se diferencf~n mucho mas en-
tre si, que los distintos tipos de emociones negativas. 

Los nGcleos subcorticales son los centros de los reflejos -
incondicionados bás~cos o de los instintos; alimenticio, defens~ 
vo, sexual, etc. La subcorteza ejerce una influencia positiva -
sobre la corteza de los grandes hemisferios revel8ndose como - -
fuente de su fuerza. (Petrovsky, l916l, 

los centros de placer y el sufrimiento, distintos en cuanto 
su ubicaci6n y del mismo modo las correspondientes emociones, no 
refuerzan o inhiben de igual modo las relaciones del reflejo con 
dicionado. 

El hombre alberr,ará una colosal cantidad de sentimientos -
que no existen ni pueden existir en los animales. Al mismo tie!!! 

po 9 las emociones comunes para el hombre y para los animales (la 
ira. el miedo 9 el sentimiento sexual, la curiosisdad 9 la alegr~a 
etc.J se diferenc!an cualitativamente. Las emociones humanas -
son transformadas por las condiciones sociales de la existencia 
del hombre y se manifies~an, exceptuando ciertos casos patol6gi
cos9 en forma socialmente condicionada. El sentimiento del ham
bre. que es un aspecto del instinto alimenticio y diffcilmente -
separable del hombre. lo experimenta emocionalmente; y se maní-
fiesta de modo diferente en los animales. Lo mismo ocurre con -
el sentimiento del sexo, que siendo un aspecto del instinto de -
reproducción y multiplicaci6n de la especie. ha recorrido una -
larga y compleja trayectoria hist6rica ae humanizaci6n. 
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Por otro lado, los sentimientos del hombre est&n hist6rica
.. nte detel'llinados, por eeo el an&lisis biol6gico y fisiol6gico 
.&• minucio•o no de•crubre el contenido concreto de los senti- -

•aiento• hUllAno•, no revela las v!as para transformarlos en moti-
vo•, en fuerza• motrices de actuaciones sensatas e insensatas de 
la p•r•onalidad hW11ana, La humanizaci6n de las emociones se ma
nifie•t• an que el contenido cualitativo de los sentimientos que 
en ella• •e experimentan, •on inconmensurablemente m&s ricos y -
coaplejo• que en lo• animales. 

El·hollbre, por la expresi6n del rostro con un movimiento de 
cabeza con •u•piro• profundos, muestra a otra persona su·estado 
de lniao, en•efta a lo• niftos a re•ponder cortesmente, a sonreir 
aaeble .. nte al interlocutor, a ceder hospitalariamente el asien-· 
to a lo• anciano• e inv&lido•, a dirigirse cariftosamente a los -
-'• pequellos. El hombre domina sus emociones, refrena sus mani
fe•taciones iaprocedente•, valora y enjuicia sus emociones desde 
el punto de vista de la moral, las reglas y convencionalismos so
cial•• de las cost11111bres predominantes. 

La expreei6n externa de las emociones, constituye un probl~ 
ma que exige simult&neamente.una aclaraci6n fisiol6gica y psico-
16gica por ejemplo, la lucha de sentimientos en.el joven que eli 
ge un derrotero a seguir, puede manifestarse en alteraciones co~ 
porales y movimientos expresivos mucho mSs d6biles, que la expr~ 
ei6n de enfado o turbaci6n al caer casualmente en un charco enl2 
dado que no le produce dafto alguno ni sensaciones dolorosas, Evi 
dent .. ente, cuando los sentimientos suelen estar estrechamente -
relacionados con la actividad del segundo sistema de señales, -
la• folMMI• primitiva& de expresi6n de las emociones se inhiben, 
ae frenan con mayor medida. Por el eontrario, cuando la emoci6n 
•ngendr• una reacci6n involuntaria, ordinaria y elemental, los 
aovimientoa expresivos son m&s directos y univalentes, (Petrov! 
ki, 1976), 

La expresión o manifestaci6n de emociones incluye, en pri-
mer lugar, movimientos expresivos externos fmfmicos y patom!mi-
cos) ¡ en segundo lu~ar las variaciones de la actividad y el est~ 
do de los 6rganos internos (en muchos casos, trae aparejados ca~ 
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bios visibles del aspecto exterior del hombre que experimenta el 
sentimiento emocional)¡ en tercer lugar, cambios aGn mls prof.un
dos de car&cter humoral, o sea, del compuesto qu!mico de la san
gre y de otros l!quidos del organismo, as! como tambi6n del in-
tercambio de sustancias. 

La mtmica, los gestos, las poses, los suspiros expresivos, 
las modificaciones o cambios de entonaci6n, son el lenguaje de 
los sentimientos humanos, el m~dio de comunicar, de transmitir -
al interlocutor, a un individuo y a veces a un colectivo, no ta~ 
to los pensamientos <como si fuera verdadero idioma sonoro, sino 
mSs bien, las emociones relacionada.s con ellos. Este -lenguaje -
de los sentimientos en distintas ~pocas hist6ricas, en diferen-
tes pueblos,en los representantes de diferentes clases, se dife
renc!an sustancialmente, pese a poseer ciertos rasgos comunes. 

Los sentimientos constituyen una amplia esfera emocional en 
tanto aspecto o faceta de la actividad de la personalidad. 

Una idea aproximada (definida) de la riqueza y diversidad -
de la esfera emocional de la personalidad la ofrecen los concep
tos siguientes: el tono sentimental, las .emociones. los afectos, 
los estados de tensi6n y de ánimo. 

El sentimiento con frecuencia, se manifiesta s6lo como ma-
trtz emocional, como tonalidad cualitativa singular del proceso 
ps!quico. El sentimiento, en este caso, no se hace consciente -
por s! mismo, sino como propiedad especial de los objetos y act! 

vidades, 

En ciertas personas el tono sentimental muy desarrollado -
adopta el car&cter de idiosincracia en su género, el rechazo en

fermizo a determinar estímulos que resultan indiferentes incluso 
agradables a otras personas. 

A la acción directa, de vivir algún sentimiento se llama -
emoción, por ejemplo, no al sentimiento mismo de amor por la mú
sica como particularidad innata del hombre, sino al estado pla-
cer, de satisfacción que ~ste experimenta, al escuchar en un co~ 
cierto buena música magistralmente interpretada. 
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La• emociones se caracterizan en algunos casos, por su efic! 
cia, llegan a aer incitaciones para actos o expresiones verbales, 
ee decir aumentan la tensi6n de la fuerza. En otros casos las -
e110cione• •• caracterizan por su pasividad o contemplaci6n, los -
eentimientoe debilitan al hombre (emociones enervantes). 

Encontramos, por otro lado, que los afectos son procesos em~ 
cionalea que domin&n rSpidamente al hombre, que transcurven agi
tadaaente y que ee caracterizan por las alteraciones significati
vas de la conciencia, la alteraci6n del control volitivo sobre -
la• actividad•• Cpardida del autodominio), as{ como tambian por -
variacionee en toda la actividad vital del organismo, Los afee-
toe eon eflmeros, eon parecidos a las explosiones, a las ráfagas. 
Si le e110ci6n ea una inquietud espiritual, el afecto es una tor-
aente. Eato se explica en virtud que la fuerte excitaci6n por e! 
tlauloa de determinados centros intermedios del cerebro y de la -
corteza de los hemisferios y, simult&nemanete, la inhibici6n de -
loa otros centros rebasan los limites y cambian entre st, a veces 
se origina la interrupci6n y el trastorno ·d~ la actividad nervio
•• superior. los estados de vigor emocional con brusca elevaci6n 
de la actividad vital, son sustituidos parcial y a veces totalmeu 
te por los estados depresivos, disminuciSn de las fuerzas, derro
che de energta que no alcanza a restituirse. 

~ Cada persona, no s6lo el adulto, sino tambi6n el niño, puede 
contenerse, no perder el dominio sobre s! mismo en la primera eta 
pa del afecto. En las etapas ulteriores, el hombre a menudo pie~ 
de'el control de la voluntad, realiza movimientos descontrolados 
y actividades insensatas. 

En el Gltimo cuarto de siglo, adquiere una importancia cada 
vez mayor vl estudio de los estados emocionales provocados por -
las situaciones de tensi6n, llamadas stress. Tienen lugar estos 
estados de tensi~n ante el peligro, cuando existen sobrecargas f! 
sicaa o intelectuales, cuando hay necesidad de tomar decisiones -
importantea9etc. Son acciones en situaci6n de peligro, cuando -
ae experimenta algGn recargo ffsico o mental, cuando hay que ado~ 
tar decisi&n r&pida y de responsabilidad, etc. El elevado nivel 
ideol&gico, sentido del deber y la responasbilidad,son factores -
importantes que previenen el desorden en el comportamiento bajo -

- 142 -



las condiciones de stress. 

Por otro lado, los estados de ánimo constituyen una emotivi
dad general, que matiza durante un considerable per!odo de tiempo 
distintos procesos psíquicos y la conducta del hombre. Las fuen
tes del estado de ánimo pueden ser distintas, más prSximas o más 
alejadas. La satisfa~ci~n o insatisfacci6n con el curso de su vi 
da, por ejemplo: en particular, de c6mo marchan los estudios en -
la escuela, que tipo de relaciones se mantienen con m_aestros y -
compafteros, que sucede en la familia, de que manera se resuelven 
diversas contradicciones surgidas en la vida del adolescente, en 
que medida se satisfacen sus necesidades, intereses, inclinacio-
nes y gustos, son las fuentes básicas de su estado de ánimo. 

A veces el estado de ánimo y sus alteraciones dependen de 
distintos acontecimientos en la vida, que producen una fuerte im
presi6n emocional, que despiertan unos sentimientos y debilitan -
otros. (Petrovski, 1976), 

Las distintas formas de los procesos emocionales en el hom-
bre normal no existen de manera aislada. Surr.en y se experimen-
tan como parte de los estados emocionales de la persona que son -
muy complejos y constantes, debido a su contenido, orientaci6n, -
condiciones objetivas de la ejecuci5n de las acciones conscientes. 
Dichos sentimientos generalizados que se concretan en centenares 
y miles de emociones, afectos, estados de Animo se llaman senti-
mientos superior'eS. ( Petrovski, 1976). 

Al exper·imentarse sentimientos superiores, ocurre la regula
ci6n de las funciones de la personalidad, de conformidad con las 
exigencias de su actividad reflejada en el cerebro. A cada vari~ 
dad de sentimientos superio~es le es inherente las valoraciones -
hi9t.6ricamente acumuladas de lo que es bueno y lo que es malo pa .. 

ra la satisfacci6n de las necesidades: intereses, demandas, eus- .. 
tos de la sociedad (o del colectivo) a la cual pertenece el indi
viduo que experimenta estos sentimientos. 

El fundamento o base de la compresi6n cient!fica del Or'!gen 
y desarrollo de los sentimientos superiores, es la teor!a marxis
ta-leninista sobre la sociedad humana y la actividad del hombre -
en la sociedad. 
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Enumeraremos los tipos fundamentales de sentimientos supe-
rieres, partiendo de la esfera o variedad de actividad humana en 
que se fundamenta: 

Sentimientos de la praxis: Cualquier esfera de la prSctica 
humana, de la actividad consciente y dirigida hacia alguna fina
lidad, llega a ser objeto de alguna actitud de la persona hacia 
ella. 

En primer t6rmino, esto se observa en la actividad laboral, 
en la que el hOmbre no •6lo toma conciencia, sino queadupta o r! 
chaza unos u otros fines, valora las v!as para alcanzarlos, -
aprueba o discute los procedimientos y medios de actuaci6n, duda 
de •u correcta aelecci6n y finalmente, experimenta sentimientos 
de triunfo o de fracaso. El trabajo es la base de la existencia 
humana y entre los sentimientos superiores ocupa un lugar primoE 
dial se trata de vivir el trabajo como proceso creador, como ac
tividad que provoca alegr!a, como fuente de animaci6n y esptritu 
combativo cuando se enfrenta con obstSculos, sentir jabilo cuan
do el trabajo ha sido culminado con éxito. 

Sentimientos Morales: En los sentimientos morales se expre-
1a la relaci6n de un hombre con otros, con el colectivo y con -
sus ~bligaciones sociales. Al experimentar estos sentimientos, 

..1 el hombre valora las actuaciones o particularidades psicol6gicas 
de otras personas y las suyas propias, partiendo de determinada 
moral; o sea del conjunto de principios y normas de conducta so
cial. 

El sentimiento moral b&sico, supremo muy aftn a la amistad 
es el amor. El amor entre el hombre y la mujer como sentimiento 
tiene como base fisiol6gica no s6lo los reflejos incondicionados 
de preservaci6n de la especie, sino también complejos sistemas -
de vtnculos y relaciones condicionados, en los que est& plasma
da y fija la experiencia de las relaciones entre los seres huma
nos (costumbres, gustos, intereses, afinidades, convicciones, -
etc.) (Petrovski, 1976), Esto es lo que llega a ser causa prin
cipal de las diferencias en los sentimientos de amor que experi
mentan los seres humanos. Entre los soviéticos, el amor se ca--
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racteriza por la felicidad que proporciona la cercanía y la ami~ 
tad con el ser querido, la comunidad de criterios y puntos de 
vista, la comunidad de intereses y de gustos, la uni6n con 'él p~ 
ra toda la vida. El verdadero amor no es la atracci6n ef!mera si 
no un sentimiento profundo y serio, En la realidad sov~lltica el 
amor, no constituye una barrera entre el hombre y la sociedad, 
La familia mancomunada por el amor a· la sociedad socialista, 

Sentimientos Est@ticos e Intelectuales: Para su desarrollo 
los s~ntimientos morales reciben permanentemente la ayuda de sus 
afines sentimientos estéticos. Los hombres se ponen en contacto 
con diferentes hechos de la vida y a su representaci6n en el ar
te donde se manifiesta lo sublime y lo ridículo, lo trSgico y lo 
c~mico, lo elevado o lo bajo, lo refinado o lo burdo, Estos se~ 
timientos s~ manifiestan en las valoraciones correspondientes y 
en gustos estéticos y se expresan en estadbs singulares de pla-
cer art!stico o estético, 

En los sentimientos intelectuales se expresa la actitud del 
hombre hacia los pensamientos, tanto las que son verdaderas, co
mo las que son falsas, dudosas, comprensibles e incomprensibles 
y que provocan su perplejidad. Entre los sentimientos intelec-
tuales debe incluirse ante todo, el asombro. El asombro se mQni 
fiesta como aspecto inseparable de la actividad cognoscitiva del 
hombre. (Petrovsky, 1976), 

El hombre asombrado y sorprendido, cautivado emocionalmente 
por algo incomprensible, admirable, trata de satisfacer su nece
sidad cognoscitiva. 

Finalmente, la soluci6n del problema el encuentro de la ve~ 
dad (o su asimilación o apropiaci6n), pueden ir acompañados del 
sentimiento de confianza. Este sentimiento ayuda al hombre en -
los trances dif!ciles en su lucha por materializar en la vida -
sus convicciones e ideas, a las que ha lle~ado a través de una -
din~mica cognoscitiva. 

VOLUNTAD. Por otro lado encontramos también dentro de las 
propiedades psicol6gicas, a la voluntad como una caracter!stica 
exclusivamente humana caracterizada por exigencias biológicas y 
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culturales, materiales y esplrituales, y se orienta hacia un obje
tivo cuya actividad se realiza en acciones diferentes por medio de 
la1 cuale1 loa hombres transforman el mundo, 

Toda1 e1tas actividades se dividen en dos 'categortas: Activ! 
dad•• involucradas que son el·reaultado del origen de estimulo• -
que no 1e han hecho conscientes (objetivos, aficiones, etc.), tie
nen un carlcter impulsivo y eatan desprovistas de un plan preciso 
y actividad•• voluntarias que presuponen la conciencia del fin, la 
idea previa de las operaciones que pueden asegurar su cumplimiento, 

La Voluntad es una forma especifica de actividad del hombre, 
que pre1upone la regulaci~n de su conducta, la inhibici6n de una -

.. Hrie de a1piracionea y esttmulos ¡ la voluntad prevee y contempla -
la organizaci6n de toda una cadena de operaciones y actividades di 
ferentes de conformidad con los objetos impuestos conscientemente, 

La actividad volitiva consiste en que el hombre ejerce poder 
1obre sl mismo, controla los impulsos involuntarios propios y en -
caso de necesidad los 1•eprimt1, aqut se incluye la evaluaci6n de la 
situaci6n, la elecci6n de la vla para la futura actividad y la se
lecci6n de los medios necesarios para log1•ar el fln, 

La actividad volitiva regula la personalidad social y pone -
de manifiesto su sentido moral, 

Toda actividad volitiva presupone, la presencia de un f1n -
que un hombre se plantea ante s1. 

Generalmente, ante el hombre sull!.en distintos .fines que pres!! 
ponen o poseen uno u otro atractivo. El hombre tiene que realizar 
la elecci6n, evaluarlos, desde el punto de vista de su predilec- -
ci6n y significado para un momento determinado de su vida por pe-
riodos o etapas m&s mediatos y poner en primer plano aquel que ac
tualmente resulta m&s importante y necesario. 

El rasgo caracter!stico del acto volitivo. no es simplemente 
la conciencia de si resulta alcanzable o accesible. Aqut surge -
una etapa esencial de la actividad volitiva, la meditaci6n y refl~ 
xi6n acerca de c6mo alcanzar el fin planteado, cuales deben ser -
las vlas que permiten alcanzarlo, y que tipos de actividades - - -
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conducen al 'xito. 

El comienzo del acto volitivo, se manifiest~ en la capacidad 
para tomar una decisi6n y así realizar una'operaci6n determinada 
pero sin embargo no siempre la decisi6n es una cuesti6n simple, -
pues se originaenlalucha de motivos, (Petrovski, 1976), 

La actividad volitiva en distintas personas transcurre de m2 
do diferente, de este modo ante nosotros surg~ el aspecto de cua
lidades volitivas de la personalidad, que caracteriza su activi-
dad volitiva desde 3ngulos positivos y negativos, 

Cuando los m~todos de la realizaci6n de los actos volitivos 
y sus ttanifestaciones t!picas, adquieren en la conducta del hom-
bre deter-minaci6n y estabilidad, se transformanen cualidades1.0liti
vas car-acter!sticas de la personalidad, Existen muchas de tales 
cualidades, las más importantes son: la independencia, la firmeza 
la perseverancia y el autodominio. (Petrovski, 1976), 

A) La Independencia: se manifiesta, tanto en la rnotivaci6n 
de la acci6n volitiva, como en el car~cter que tiene la toma de -
decisiones. La esencia de la independencia consiste, en que el -
hombre determina sus actos guiandose no por la precisi6n de quie
nes lo rodean ni por• las influencias casuales, sino partiendo de 
sus convicciones, conocimientos e ideas acerca de c6mo hace falta 
proceder en las situaciones correspondientes. 

S) La Fir-ineza: es la cualidad volitiva de la personalidad -
que se expresa en la capacidad del hombre de adaptarse, oportuna
mente y sin vacilaciones, actitudes bien fundamentadas y despu~s, 
reflexivamente, llevarlas a la vida y a la práctica. 

Diametralmente opuesta a esta importante cualidad volitiva -
es la indecisi6n. 

La Indecisi6n puede manifestarse en los actos de adopci6n de 
decisiones también en la puesta en práctica de la decisi6n tomada. 
El miedo f1•cnte al paso definitivo conduce a que el hombre vaci-
lante tome una decís ión y, después de haberla tomado, comienza a 
considerar su actuación. 

C) Junto con la firmeza, una cualidad esencial que asegura 
un éxito de la realización de las decisiones tomadas es la perse
verancia. 
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La Peraeverancia presupone que el hombre es capaz de estar -
aoaetido a una fuer~e y prolongada tensi6n, las dificultades para 
lograr el objetivo trazado no lo atemorizan, y el hombre indecli
nable•ente va en pos del objetivo trazado. 

D) El.alto nivel de la actividad volitiva del hombre se ma
nifieata muy claramente en la habilidad para dominarse, en el aut2 
do•inio¡ este consiste en la habilidad para subordinar a la voluu 
tad impul•o• indeaeables de suficiente vigor. 

TEMPERAMENTO. Otra de las propiedades psicol6gicas de la -
P•raonalidad que daremos a conocer es el temperamento. El tempe
ramento es definido como la caracter1stica din&mica de la person! 
lidad en todas aus manifestaciones activas, que se modifican o -
tran•forman mediante la formaci6n del car&cter, cuyo contenido e! 
ta inaeparablemente vinculado a la orientaci6n de la personalidad 
(Petrovaki, 1976). De acuerdo a lo anterior podemos decir, que -
lea propiedades del temperamento, son aquellas. propiedades de la 
pa!que, individualmente establaaque determinan la din&mica de la 
actividad pa!quica del hombre, las cuales permanecen relativamen
te constantes f1•ente a diferentes conteniáos, motivos y fines de 
la actividad,Y constituye la estructura que caracteriza el tipo -
de temperamento. Sin embargo, la din&mica de la actividad pstqui 
ca depende no solo del temperamento, sino tambi~n de los motivos 
del estado ps1quico,. Para diferenciar las particularidades din&
micas individuales (condicionadas por el temperamento~ de aque- -
llaa que estan condicionadas por los motivos y los estados ps!qui 
cos 1 es necesario el conocimiento de signos complementarios, Es
tos aignos son los siguientes: 

1) A diferencia de los motivos y da los estados pstquicos, 
iden~icas propiedades de temperamento se manifiestan en un mismo 
hombre en las m&s diversas formas de actividad y con los m&s dif~ 
rentes objetivos. 

2> Las propiedades de temperamento son firmes y constantes 
en el transcurso de un largo per!odo de la vida o de toda la vida 
del hombre. 

3) Las diferentes propiedades del temperamento en un hombre 
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dado no se combinan casualmente, sino que con arreglos a leyes ok 
jetivas,yest&n relacionadas entre sl y constituyen determinadas -
orRanizaciones y estructuras que caracterizan el tipo de tem~era
mento. 

La base fisiológica de temperamento la dió a conocer, I. P. 
Pavlov, al estudiar la actividad nerviosa superior de los anima-
les encontr6 que los perros diferentes por el carScter de forma-
ci6n y desarrollo de los reflejos condicionados, tambi&n son dif~ 
rentes en su temperamento. Llegó a la conclusi6n de que el temp~ 
ramento depende de la misma causa que las particularidades indiv! 
duales de la actividad reflejo condicionada.Segan Pavlov los ras-
gos del S.N. son tres: 

1) La fuerza de los proceses de exitaci6n e inhibici6n. 
2) El erado de equilibrio entre las fuerzas de excitaci6n y 

la inhibici6n o el' equilibrio del sistema nervioso. 
3) Rapidez de los cambios de la excitaci6n por inhibici6n y 

viceversa. 

Asl mismo explic6 que el temperamento de cada animal depende 
no de cualquiera de estas propiedades por separado sino de sus -
·cambi.naciones, a tal combinaci6n le llam6 tipo de sistema nervio
so, y diferenció cuatro tipos del mismo: (Petrovsky, 1976), 

1) Fuerte, equilibrado, activo. 
2) Fuerte desiquilibrado. 
3) Fuerte, equilibrado, pasivo. 
4) Tipo d&bil. 

Por lo tanto podemos decir que la base fisioló~ica del temp~ 
ramento es el tipo general de sistema nervioso. Al cual Pavlov -
llam6 genotipo, es decir adquirido a través de la herencia. Se -
han hecho experimentos donde ha sido demostrada la transmisi6n de 
la herencia.pero sólo de una de las propiedades y no de sus combi_ 
naciones o sea, el tipo sin embal'!!o es transmitido por herencia, o 
es b~sico en la caracter!stica general del tipo de sistema nervi2 
so como por ejemplo;la fuerza está estrechamente relacionada con 
la propiedad fundamental (como, por ejemplo la movilidad). 

En la psicologta idealista extranjera se encuentra muy difu~ 



dida. 

La teor!a que sostiene; que el temperamento no depende de -
la• propiedades fisiológicas del tipo r,eneral de sistema nervioso, 
sino de la constitución general del organismo. As! Sheldon y - -
Kret•chmer afirman que laa personas de contextura gruesa¡ con un 
fuerte deaarrollo de 101 órgano• de la cavidad abdominal se cara~ 
tarizan por su alegrfa de vivir, sociabilidad, etc, El defecto -
da estas teorlas radica en su unilateralidad¡ sus creadores tuvi! 
ron en cuenta sólo uno de los aspectos de la actividad del orga-• 
niamo. La constitución general del cuerpo en realidad ejerce in
fluencia sobre el tipo de sistema nervioso y sobre el temperamen~ 
to, Esto se manifiesta en que determinadas propiedades del sist! 
11& nervioso y del temperamento corresponden a las particularida-
dea individuales del metabolismo y la actividad de las glindulas 
de secreción interna. Pero a pesar de esto, teniendo un mhmo t!, 
po de constitución del cuerpo se observan diferentes rasgos del -
temperamento que dependen de diferentes tipos del sistema nervio
so,. Por esto, como ya se dijo, la base fisiológica del tempera-
aento es el tipo general del sistema nervioso, por cuanto, sólo -
el sistema nervioso permite la m&s completa y ágil adaptación del 
organismo al medio. 

Anteriormente se pensaba que un grupo diferente de personas 
..<' podlan tener las mismas propiedades en su temperamento, esto pos

teriormente se vi6 1 q~e no era posible 9 puesto que el temperamen
to se entiende no como un conjunto simple de propiedades en deteE 
minado grupo de personas, sino como las leyes objetivas¡ la rela
ción reciproca necesaria de estas propiedades tal comprensión de 
los tipos de temperamento como correspondencia de las leyes obje
tivas entre las propiedades ps!quicas, está muy próxima a la pri
mera idea del concepto que introdujo por primera vez el médico -
griego Hipócrates en el siglo VI A.C., design6 este concepto con 

-la palabra tinte (mezcla) que corresponde al "'remperamentum• en la 

tln y significa propo~ci6n. 
Los tipos de temperamento condicionados fisiol6gicamente por 

los tipos de sistema nervioso él los designó: sangu!neo, colérico, 
ne'm&tico y melanc6lico y as! mismo los llamó tipos hipocráticos •. 
Sin embargo, gracias a los nuevos datos psicológicos esta concep
ci6n adquirió nueva significación y por lo tanto nueva• caracte--
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r1sticas psieológicas, detenninadas por las siguientes propiedades bá
sicas: 

1) Sensitivo: Nosotros lo enjuiciamos por el m!nimo de fuet 
zas de influencias externas necesarias para provocar cualquier -
reacci6n psíquica del hombr~. 

2) Reactividad: Nosotros lo enjuiciamos basándonos en la -
fuerza con que las personas reaccionana emocionalmente a las in-
fluencias externas o internas de igual f~erza. 

3) La actividad: enjuiciamos aqu! el grado de actividad con 
que el hombre influye sobre el mundo circundante y la superación 
de los obstáculos externos e internos durante la realización del 
fin. 

4) Correspondencia entre la reactividad y la actividad: 
Enjuiciamos aquí,de qué depende el gl'ado mayor de actividad del -
hombre: de las circunstancias casuales externas ·o internas. 

5) El ritmo (tiempo) de la reacci6n. Lo enjuiciamos por la 
rapidez en que transcurren las diferentes ~eacciones psíquicas y 
procesos por la rapidez de los movimientos, ritmo del lenguaje, -
ingeniosidad, agilidad mental. 

6) L.a plasticidad y su opuesto (la rigidez): Aquí enjuici!!_ 
mes con cuánta facilidad y dificultad se adapta el hombre a las -
influencias externas cambiantes (plasticidad) o al contrario, - -
cuán inerme y estancada es su conducta (ri~idez). 

7) La extroversión y la cualidad contraria (la· introversi6n) 
Enjuiciamos de qué en mayor medida, dependen las reacciones y la 
actividad del hombre; de las iniprt!siones externas en un momento -

dado (extrovertido) o, por ío contrario de las im~genes, represe~ 
taciones e ideas v!nculadas con el pasado y el futuro, tintrover
tido). (Petrovski, 1976). 

Actualmente todav!a no existen suficientes hechos para dar -

una caracter{stica global y desarrollada de todos los tipos de -

temperamentos siguiendo un programa determinado. 

En cuanto al origen del tipo de temperamtneo un papel princi 
pal según parece, lo desempeña la herencia. De una forma mucho -

más convincente esto se afirma al comparar las propiedades del te~ 
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peramento de los gemelos de un s6lo huevo (monocig6ticos), en~
las cuales la herencia de las propiedades fisiol6gicas son igua
les, con loa gemelos de dos huevos (bicig6ticosl¡ estas propied! 
des no son completamente iguales. Se revela que el grado de se
mejanza de las propiedades del temperamento, en los gemelos mon~ 
cig6tico1 es tanto mayor que en los bicig6ticos en los que real
mente el origen de le herencia del temperamento es igual al 85\. 
Aunque el tipo de temperamento en conjunto al parecer depende de 
la herencia, las propiedades aisladas del temperamento en deter
minado• limites se modifican en relaci6n con las condiciones de 
vida y edul:aci6n. Lae modificaciones de las propiedades aisladas 
del temperamento, en dependencia, de las condiciones de vida y -
educaci6n.deben tenerse en cuenta para diferenciar la maduraci6n 
del tipo de temperamento, ya que las propiedades fundamentales -
de un deter111inado tipo de temperamento no se manifiestan al uni-
1ono aino gradualmente con la edad, en dependendia de la madur! 
ci6n del sintema nervioso, A este proceso le llamaremos madura
ci6n del temperamento. 

Se dice que puede haber una adaptabilidad del temperamento 
de acuerdo con las exigencias de la actividad¡ para lo cual exis 
ten tres formas: 

La primera forma posible consiste en las individualizacio-
nes de las exigencias planteadas al hombre. 

La segunda forma, es necesaria para la regulaci6n de la ac
tividad teniendo en cuenta el nivel individual de tensi6n neuro
pslquico en diferentes situaciones. Tal regulaci6n de la activ! 
dad utiliza la diferenciaci6n de la magnitud de los estimulantes 
actuante~ conforme al tipo de sistema nervioso y temperamento de 
la peraona;es siempre adaptado por los buenos organizadores de -
la producci6n y de los maestros de experiencia. 

La tercera forma consiste en superar las manifestaciones n~ 
gativas del temperamento por los motivos. Finalmente la forma -
mas universal y fundamental de adaptaci6n del temperamento a las 
exigencias de la actividad,es la formaci6n de su estilo indivi-
dual. Las mismas tareas y exi~encias en cualquier actividad pr~ 
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fesional 6 docente y laboral pueden ser realizadas con iguales 
Axitos pero con diferentes métodos y procedimientos. 

,Por estilo individual de la actividad entendemos tal sistema 
individual de mGtodos y procedimientos de la acci6n que es carac
terf stico para un hombre dado y conveniente para alcanzar result~ 
dos exitosos. Una de las condiciones principales para el surgí-
miento del estilo individual es la actitud creadora conoiente -
hacia el trabajo que realiza. El estilo, individual surgu cuando 
el hombre busca mejores m&todos y procedimientos que le ayuden a 
lograr resultados mas exitosos. Asi mismo, el estilo individual 
de la actividad no se manifiesta en el hombre por si mismo, ni e~ 
pont&neamente. Este se forma en el proceso de la enseñanza y edu
caci6n. Por tal raz6n una de las tareas básicas de la enseñanza 
y educaci6n consiste en adecuar en mayor grado, por medio de la -
formaci6n del estilo individual, al mismo nivel de adaptaci6n del 
temperamento de~ hombre hacia las exigencias objet.ivas de la acti 
vidad, 

EL CARACTER. Además de las propiedades psicol6gicas antes -
mencionadas daremos a conocer otra llamada car!cter. Cada hombre 

se diferencia de otro, por su singularidad psicológica individual. 
Sin embargo, no toda particularidad individual del hombre se lla
ma rasgo del carácter. 

Los rase.os del carácter se expresan en relación al hombre 

con d~terminad~s circunstancias y facetas de la realidad. 

"Pot' car~cter, en psicolog!a se entiende, el conjunto de pr2 
pieda"des ps!quicas individuales que se maní fiestan en los métodos 

de la actividad típicos de un individuo determinado; se pone de -

manifiesto en circunstancias específicas y estan determinados por~ 

las relaciones de la personalidad hacia esas circunstancias" (Pt:
trovski, 1984). 

Las relaciones del individuo determinan las cualidades del 
carácter de dos maneras. Por un lado, de ellas depende la singu
laridad individual de las emociones que se expresan en cada situ~ 
ci6n t1pica, en la cual se manifiesta una determinada propiedad -
del carácter. Por otro lado, de las relaciones de la personali-
dad depende la sin~ularidad individual de los modos y cualidades 
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de la actividad en cada situaci6n tfpica. 

Sin e•bargo los modos y cualidades de la acci6n del hombre -
y t .. biln de sus particularidade• de la voluntad, de los senti- -
•ientos, de la atenci6n,inteligencia, o sea, de las particularid~ 
dea individuales de los procesos ps!quicos. 

Al! en dependencia, de la influencia predominante de los di! 
tinto1 proceaos psíquicos sobre los modos de la actividad se rec2 
nocen loa rasgos del car&cter: intelectuales, emocionales y vol! 
tivoa. 

Huchos ras~os del carActer constituyen motivaciones profun-
daa y activas que determinan la conducta y actos del hombre, gr~ 
cia1 a esta fuerza estimuladora de las propiedades del car&cter, 
el hombre emplea a veces modos totalmente inadecuados en sus acti 
vidades que se oponen a las condiciones objetivas. 

Pero sin embargo, el hombre puede seleccionar el modo de ac
tividad, caractertstico de cada persona, para la soluci6n de dif~ 
rentes tareas, ya sean f&ciles o complejas. 

La actividad de las propiedades del carácter como motivaci6n 
influyen de forma sustancial sobre la fuerza de voluntad. Cuanto 
m&s activa y din&mica es la propiedad del carácter, mayor fuerza 
de voluntad revela el hombre incitado por esta propiedad. 

Otro aspecto importante que se debe considerar es la base f! 
siol6gica del origen del car!cter. El mecanismo fisiol6gico que 
constituye la base de estas manifestaciones, ha recibido el nom-
bre de mecanismo de comunicaciSn. La esencia de este mecanismo -
consiste en que, en dependencia de la situaciSn en el sistema ne~ 
vioso central se crean diferentes estados funcionales. As!, es -
que este mecanismo se diferencia sustancialmente de los animales, 
debido a que en su formaciSn desempeñan un papel extraordinaria-
mente grande el segundo sistema de sefiales, o sea, el sistema de 
estímulos verbales sobre la conducta de un sistema de reacciones 
verbales con las que el hombre responde a esos est!mulos. 

Otra condici6n fisiolSgicd del origen de las propiedades del 
carlcter, se revela al confrontar las manifestaciones del carác
ter con las manifestaciones del tipo general del Sistema Nervioso, 
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Por otro lado, la estructura del car&cter del hombre no con! 
tituye un conjunto de distintas propiedades puramente casuales, 
Estas propiedades dependen una de otras, formando una organiza- -
ción integral, Esta organización integral se llama estructura -
del car&cter. Por esto, conociéndo una o varias propiedades del 
car&cter, podemos predecir otro rasga del car&cter que desconoce
mos. 

En la consiguiente, se considera importante lo que Petrovsky 
(1976) menciona, que "los sistemas de propiedades psíquicas inte
rrelacionadas se llaman Complejos Sintomatológicos o Factores, Se 
puede determinar la estructura del car&cter, analizando estos com 
plejos. (Petrovski, 1984>. 

En la psicolog!alll!lterialista se distinguen cuatro sistemas de 
propiedades del carácter; 

ll Las propiedades que expresan la actitud hacia el colect!. 
vo y hacia distintas personas que serian como: la bondad, la com 

prensión, la exigencia, la arrogancia. 

2) Propiedades que expresan la actitud hacia el trabajo co
mo: la laboriosidad, pereza, escrupulosidad, actitud responsable 
e irresponsable ante el trabajo, etc. 

3) Las propiedades que expresan la actitud ante las cosas u 
objetos como: descuido, la negligencia, preocupaciones, etc. 

4) Propiedades que expresan la actitud ante si mismo: amor 
propio, honor, orgullo, vanidad, soberbia, sinceridad, etc. 

En la interrelaci6n de las distintas actitudes del ~ombre 
con la realidad, depende de ciertas particularidades de la estrus_ 
tura de su car.5cter, 

t.a integridad absoluta del car.Scter, sería posible s6lo si -
una sola actitud central del hombre determinara plenaménte todas 
las actitudes restantes, y como las actitudes del hombre con! 

tituyen un r~flejo de las r~laciones sociales, existen también -
contradicciones entre las propiedades del carácter provocado por 
ellas. El car&cter del hombre es s6lo relativamente integral, 
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Al respecto, Petrovski. habla sobre las propiedades estructu
rales del car&cter en las que se encuentran: En Primer T6rmino su 
arado de profundidad. Llamamos propiedades mis profundas del ca-
rlcter, a aquellas que eatan determinadas por las actitudes cen-
trale• del individuo, porque eatan relacionadas con un sistema -
•uY amplio de otras propiedades. 

En Segundo lugar la actividad o fuerza del car&cter: Esta se 
determina por el grado de la fuerza de exci taci6n de sus propied! . 
. des, por el grado de oposici6n a las circunstancias externas, En 
este sentido dif erenciamoa a las personas d~ carácter fuerte o d6 
bil. 

La Tercera peculiaridad es su grado de estabilidad o varia
bilidad: Tanto la estabilidad como la variabilidad del carácter 
son condiciones necesarias de la actividad adaptativa, 

Si cada vez que varia la situaci6n externa variára el carác
ter¡ la conducta se convertirfaen un acto, puramente pasivo en -
una reacci6n a la situaci6n externa. 

Simultaneámente, las condiciones no menos necesarias en la -
existencia del hombre son determinados grados de plasticidad del 
car&cter, Está al igual que la estabilidad, es una condici6n de 
actuaci6n activa sobre el medio, As! mismo, la plasticidad del -
car&cter es una condici6n indispensable para su desarrollo y edu
caci6n. Sólo por eso podemos educar y reeducar el carácter de -
cualquier hombre: porque el car!cter en determinada medida, es -
pl&atico, El grado de estabilidad y plasticidad es tambi6n indi
vidual y singular, constituyendo una propiedad de la estructura -
del car&cter en su conjunto, 

Otro punto importante para comprender m&s a fondo el car&c-
ter es, como se originan sus propiedades y como explicar que no 
existe en el mundo alguien con id~ntico carácter. 

Para dar una explicaci6n de esto, existen diversas tenden- -
cías, entre ellas la de los psic6logos, Kretscllner y Sheldon, situa
dos en posiciones idealistas y mecanicistas. Ellos consideran -
que muchas o todas las propiedades del carácter son hereditari .. 
y por eso nolas diferencian del temperamento. 
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Al respecto Petrovich dice: "En realidad las propiedades -
hereditarias del organismo son sólo una de las condiciones de -
origen de las propiedades del car~cter. Las propiedades del ca
rácter no se determinan por las leyes-biol6gicas, sino sociales. 

Por consiguiente, incluso existiendo propiedades heredita-
rias totalmente iguales del orgdnismo, las personas se desarro-
llan y educan en diferentes condiciones sociales, formandose -
distintas propiedades del carácter respecto a las condiciones -de 
vida, que queda confirmada por su base fisiol6gica,por los esta
dos funcionales de reflejos condicionados, que se forman gracias 
a determinados sistemas de estfmulos externos. 

Las propiedades especificas del car&cter se desarrollan en 
el seno familiar, en el jard!n infantil y en la escuela y forman 
todá una serie de propiedades. Por tanto el m~todo de actividad 
individual y singular que expresa la actitud del hombre depende 
de las particularidades innatas del S.N. y de las particularida
des individuales adquiridas de la ps!quis. Por eso esas partic~ 
laridades cualitativas individuales de la ps!quis, sólo determi

nan las propiedades del carácter del hombre cuando se combinan -
con una actitud del hombre t!picamente social. 

La interrelaci6n entre el temperamento y el carácter se de
termina por la base fisiol6gica de uno y otro. Petrovski expli
ca que "el tipo de sistema nervioso influye en las formas indivi 
duales de acción (actividad) a las cuales se expresan las propi~ 
dades del carácter". (Petrovski, 1976). 

Por otro lado, el desarrollo del carácter tiene lugar en el 
proceso de la actividad dinámica del hombre, en dependencia de -
sus acciones y actuaciones. 

La singularidad de la dCtividad dinámica del niño se deter
mina por sus particularidades evolutivas. En la edad preescolat' 
una enorme importancia en la formación del carácter lo tiene la 
actividad lQdica: el argumento de los juegos infantiles, los pa
peles infantiles, las interrelaciones de los niños en el juego. 
Ya ~n la edad preescolar posterior, adquier~n valor educativo -

las encomiendas laborales y las tareas y actividades didácticas. 

- H7 -



,/ 

-· ... - -·- -· -- - ~··- - ------·------------

En la escuela, la formaci6n del car&cter tiene lugar primerament! 
te en la actividad docente, y despuAs de modo creciente, en el -
trabajo escolar y en los talleres y laboratorios. Finalmente, en 
el hombre adulto, la actividad laboral desempeña un papel funda-
mental en la formaci6n del car&cter. 

El papel de la actividad en la fol'Jllaci6n del car&cter reside 
en que precisamentec¡ue enellase forman los m!!todos individuales de 
actuaci6n, en los cuales se expresa el car&cter. 

El car3cter de cada persona es un factor o proceso importan
te para el desarrollo ulterior de las capacidades, que enseguida 
daremos a conocer. 

CAPACIDADES, ·Las capacidades son tales particularidades psi 
col6gicas del h0111bre, de las cuales depende la adquisici6n de co
nocimientos, habilidades y h&bitos, pero que por st mismas no co~ 
ducen a estos conocimientos, habilidades y hSbitos, En relaci6n 
con los h&bitos, habilidades y conocimientos, las capacidades del 
hombre intervienen como posibilidad. De modo semejante a como la 
•emilla lanzada al suelo es una posibilidad en relaci6n con la e! 
piga que puede crecer de esta semilla, pero solo a condici6n de -
c¡ue la estructura, componentes y humedad del suelo, temperatura, 
tiempo, etc, sean favorables, las capacidades del hombre son s6-
lo posibilidades para la adquisici6n de conocimientos y habilida
des, 

Es as! mismo que las capacidades se revelan s6lo en la acti
vidad y adem&s es s6lo una tal actividad, que no puede realizarse 
•in la presencia de estas capacidades. As!, las capacidades son 
particularidades psicol~gicas-individuales de la personalidad que 
son condiciones para realizar con ~xito una actividad dada y que 
revelan las diferencias en el dominio de los conocimientos, habi
lidades y h&bitos necesarios para ella, 

Las capacidades analizadas en sus aspectos cualitativos se -
manifiestan como un complejo proceso de particularidades psicol6-
gicas del hombre, que le garantizan el ~xito de la actividad como 
un conjunto de magnitudes variables que le permiten ir hacia los 
fines por v!as diferentes. Asf mismo las cualidades psicol6gico
concretas responden a la pregunta de;en que medida ellas se desa
rrollan en el hombre: en mayor o menor grado en comparaci6n con -
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sus compañeros de trabajo y de estudio. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, una serie de 
psicólogos extranjeros (Cattel, Terman, Sperman, etc.)' bajo la iU 
fluencia de las exigencias planteadas por la necesidad de reali-
zar una selecci6n profesional para las masas de especialistas -

propusieron revelar el nivel de las capacidades de los estudian-
tes. Sin embargo, el problema de las caracter!sticas cuantitati
vas de las capacidades desde el mismo momento de su surgimiento, 
en las condiciones de la sociedad burguesa, adquirió un carácter 
ambiguo. tn calidad de m~todo d~ medici6n de las capacidades se 
comenzaron a utiljzar los tests de las capqcidades mentales. Esto 
da la posibilidad de determinar el llamado CI que como afirman -
los psic6logos burgueses manifiestan la caracter!stica cuantitat! 
va de las capacidades, o la inteligencia general. 

En realidad, la suma de puntos descritos en los test no man! 
fiestan en si las capacidades intelectuales del hombre, sino la -
presencia en él de una u otras informaciones, habilidades y h&bi
tos· que como ya ha sido enfatizado, no se debe mezclar o confun-
dir con las capacidades. De manera que los test de capacidades·
mentales se convierten, en las manos de las· clases de la sociedad 
capitalista, en medios de discriminaci6n social. 

Se debe considerar que la estructura de la capacidades concretas, 
como disposici6n de la personalidad para una actividad dada, se -
diferenc!a por su significativa complejidad, incluyendo un compl!:. 

jo de cualidades, entre las cuales se encuentrcn;lasprincipales, 
las auKjliares 1 las gener~les y las especiales. 

EL TALENTO. Se llama talento a la combinaci6n de las capac! 
dades que dan al hombre la posibilidad de cumplir exitosa, inda-
pendiente y oricinalmente cualquier actividad laboral compleja. 
Sin embargo en Ultima instancia los lo~ros creadores dep~nden de 
las condiciones histórico-sociales de existencia de l.:¡s per,sonas. 

El talento es la combinaci6n de un conjunto de capacidades, 
una capacidad aislada no puede ser considerada como talento, aún 
cuando ésta halla alcanzado un alto nivel de desari•ollo y se ex-
prese con toda brillantez. 
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La estructura del talento se determina en Gltima instancia -
por el car&cter de las exigencias que presenta a la personalidad 
una actividad (pol!tica, cient!fica, art!stica, productiva, depo~ 
tiva, militar, etc,), 

El talento, en el conjunto de sus cualidades generales y es
peciales no es m&s que la posi~ilidad de los 'xitos creadores, es 
a6lo le premisa de la profesi6n, pero aGn no es la profesi6n, mi! 
ma. Para lograr perfeccionarse en la realizaci6n de una activi-
ded concreta de una profeai6n, es necesario trabajar mucho, El -
talento no ae libera del trabajo, al contrario, ~ate supone poner 
en tenai6n las fuerzas éreadoras del trabajo. En el proceso de -
trabajo se vierte la experiencia cotidiana, el conjunto necesario 
de habilidade1 ain las cuales es imposible la creatividad. En el 
proceao de la actividad creadora un papel fundamental lo desempe
ftan loe momentos de elevar las fuerzas especiales, toda la situa
ci6n pa!quica que se llama inspiraci6n, la cual se considera ins~ 
parable del talento, Por lo tanto, podemos decir que la profe- -
ai6n autlntica es la manif estaci6n del talento del hombre en la -
actividad, la cual ee revela no solo en la suma de las habilida-
dea y h&bitos correspondientes, sino tambi'n en la preparaci6n -
psicol6gica hacia la calif icaci6n de cualesquiera operaciones la
borales que son necesarias para la soluci6n creadora de las ta- -
reas que surgen. 

Como todas las particularidades ps!quicas individuales de la 
personalidad, las capacidades y talentos no son adquiridos por el 
individuo en forma elaborada: como algo dado al hombre por la na
turaleza cong,nita, sino que se forman en la vida, en la activi-
dad. El hombre nace sin propiedades ps!quicas, s6lo con posibil!_ 
dades generales para su adquisici6n. Como resultado de la inte-
racci6n de la realidad y la actividad humana din&mica, el cerebro 
comienza a reflejar el mundo circundante, se originan sus cualid~ 
des y particularidades individual-psicol6p,icas <en este caso tam
biEn las capacidades y talentos) que realmente no exist!an hasta 
el momento. En este sentido debe comprenderse el principio cien
dfico ps!col6gico que las capacidades no son innatas como se pe!!_ 
saba en la antiguedad ya que por ejemplo Platón afirmaba que las 

- 160 -



capacidades eran innatas y que todos los conocimientos que utili
za el hombre eran reminiscencias·, de su estancia en el mundo -
ideal de los "conocimientos absolutosº. En esencia se dice que -
lsta c6moda hip6tesis psicol6gica (las capacidades, los dones de 
la naturaleza) "libera" de la necesidad de meditar sobre las cau
sas de los fracasos de uno u otro alumno y de ·aplicar las medidas 
necesarias para su eliminaci6n. Sin embargo, la negación de las 
capacidades innatas no tienen un car~cter absoluto. 

Sin reconocer las capacidades innatas, la psicología no nie
ga el carácter innato de las particularidades diferenciales com-
prendidas en la estructura del cerebro, las cuales pueden consid~ 
rarse como las condiciones del ~xito en el cumplimiento de cual-
quier actividad (además de grupos, de. ramas profesionales, de fot 
mas especiales de actividad laboral, etc.). Estas particularida
des morfolGgicas y funcionales de la estructura del cerebro, del 
movimiento de los analizadores que participan en calidad de premi 
sas naturales del desarrollo .de las capacidades se llaman aptitu
des, pueden desarrollarse diferentes capacidades en dependencia -
del car&cter de las exigenCias presentadas por la actividad. Las 
aptitudes estan inclutdas en las particularidades de·la estructu
ra y funcionamiento del siste~a nervioso, este hecho hace suponer 
que ellas, as! como todas las demás cualidadeslTDt'fol6gicas y fi-
siol6gicas, están subordinadas a las leyes generales genéticas si 
multáneamente, la hipótesis de la posibilidad de las aptitudes h~ 
reditarias no debe ser identificada con la idea de las capacida-
des hereditarias. Este problema tiene una larga historia. Ya -
que en 1875 fu~ publicado en el libro del antrop6logo y psicólogo 
F. Galt6n "la herencia del talento". Sus leyes y consecuencias -
donde el autor estudió las relaciones familiares de centenares de 
personas destacadas. Ller,ó a la conclusi6n de que el talento se 
trasmite por herencia, bien por parte materna, bien por la l!nca 
paterna. Sin embargo, las conclusiones de Galtón carecieron del 
fundamento cient!fico. El no pudo evidenciar ningún !ndice con-
vincente acerca de la herencia del talento de los jueces, de las 
personalidades pol!ticas, etc, La única conclusi6n que pudo ex-
traerse de los datos obtenidos por Galtón, consiste en que las -
circunstancias familiares, de personas cultas y educadas, consti
tuyen un medio f avorahle para el desarrollo de las capacidades n~ 
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cesarias para las ocupaciones laborales, intelectuales. NingOn -
inve•tigador honesto pudo extraer conclusiones positivas acerca -
de predisposiciones hacia unas u otras profesiones basandose en 
los datos de Galt6n, puesto que el desarrollo del hombre está di
rigido por las leyes hist6rico-sociales y por ello el desarrollo 
de lee capacidadea no pueden estar subordinadas a las leyes de la 
herencia biol6gica. 

Aal mismo, se dice que el an&lisis de la correspondencia en
tre les aptitudes y capacidades demuestra que, aunque el desarro
llo de las capacidades dependen de las premisas naturales que es
tan muy distantes de ser iguales en diferentes personas, las cap!!_ 
cidades no son tanto dones naturales como un producto de la hist2 
ria humana, Si en los animales la transmisi6n de los logros de -
las especies que le precedieron se realiza mediante cambios morf2 
l6gicos hereditarios del organismo, en el hombre esto transcurre 
mediante las modificaciones hist6rico-sociales, es decir, con ay~ 
da de los instrumentos de trabajo, del idioma, de las reproducci2 
nas artlsticas, etc. A cada hombre le espera tomar este relevo: 
debe adaptarse el instrumento, utilizar un idioma, deleitarse en 
la• producciones art!sticas, etc. Al dominar el mundo de los lo
gros hist6ricos las personas desarrollan sus capacidades, La ma
nifestaci6n de las capacidades se encuentra en dependencia direc-

.) ta de los procedimientos concretos (m~todos), de la· formacilln de 
conocimientos y habilidades cor1•espondientes, que elaboran histo
ricamente los hombres al satisfacer sus necesidades sociales. 

De igual forma, un factor de suma importancia para el desa-
'rrollo de las capacidades del hombre son los intereses especiales 
sostenidos (constantes). Los intereses especiales. por el conte
nido de una esfera cualquiera de la actividad humana, se transfo~ 
ma en predisposiciones, inclinaciones profesionales de este tipo 
de actividad. El interés cognoscitivo lo est!mula el dominio - -
efectivo de los procedimientos. Se ha advertido que el surgimie!). 
to del interés hacia una u otra actividad laboral o docente esta 
íntimamente realacionado con el despertar de las capacidades y 
sirve de punto de partida para su desarrollo. 

En cuanto al desarrollo de las capacidades y la formaci6n de 
la personalidad, la psicolog!a y pedagogta 11>1tel"ialista parten de 
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i que el desarrollo de la inteligencia o cualesquiera capacidades -
profesionales no pueden ser un objetivo en si mismo. 

tl desarrollo forzado de las capacidades y habilidades del -
niño, que se manifiestan en los signos de la inteligencia deben -
combinarse con el desarrollo de sus convicciones morales. La - -
irreflexiva aspiraci6n de elevar ininterrumpidamente la separación 
entre la así llamada "edad mental" y real del niño puede conducir 
a que apartandose intelectualmente del mundo infantil, el nifio t~ 
lentoso en virtud de su esfera emocional y moral inmadura aún, no 
encuentre su lugar en el mundo de las personas adultas. Las con
tradicciones internas de su desarrollo estan preftadas de conflic
tos y explosiones, Por esto debe de plantearse en primer plano -
no tanto la cuesti6n sobre el desarrollo posterior de la inteli-
gencia sino la tarea de la formaci6n de la personalidad en su co~ 
junto, en la cual las capacidades son no s6lo uno de los compone~ 
tes de su estructura. 

Como ya se mencionó, un factor importante para el desarrollo 
de las capacidades son los intereses, aunados a estos, un factor o 
proceso también importante para el desarrollo de las anteriores -
es el de la atención, que a continuaci6n se describe. 

ATENCION. La interacci6n de las excitaciones internas y los 
estímulos externos que adquieren en un momento dado g1,an signif~ -
cación, se expresan en el carácter selectivo de la actividad ps!

quica, en la obligada selección de un objeto determinado, lo -
que se realiza con ayuda de la atención. 

La atención es la tendencia de la actividad ps!quica y de su 
concentración sobre un objeto que tiene para la personalidad de-
terminada significación (estñble o situacional). Por tendencia -
se entiende el carácter selectivo de la actividad ps!quica, las~ 
lección voluntaria o involuntaria de su objeto. Por tendencia de 
la actividad psíquica se entiende no s6lo la elecci6n de esta ac
tividad, sino también la conservaciSn, el mantenimiento de esta -
selección. 

Conjuntamente con la tendencia de la actividad psíquica, la 
atención supone también su concentración. La concentración de la 
actividad psíquica constituye el abstraerse de todo lo ajeno o 

- 163 -



.accesorio, de toda otra actividad que no se relaciona con aquella. 
Por concentraci6n se entiende el mantener centrada la atenci6n en 
una actividad determinada m!s o menos profunda. 

Para entender como se da el proceso de la atención es necesi 
rio hablar de las bases fisiol6gicas de la atenci6n. La atenci6n 
eat¡ relacionada con la excitaci6n de determinados centros nervi~ 
sos y con la inhibici6n de los restantes centros del cerebro, que 
garantizan la distinci6n significativa de los estímulos que tienen 
aignificado para el sujeto, es decir, la tendencia de la activi-
dad pslquica. El caso m&s simple de esta tendencia es el reflejo 
de orientación. Todo estlmulo que se repite si este posee sufi-
ciente intensidad provoca la correspondiente excitación que se e~ 
preaa en el reflejo, y este viene a ser la base·fisiol6gica de -
las cosas simples de la atención. 

Para la comprensi6n de las bases fisiológicas de la aten- -
ci6n es de suma importancia la ley establecida por I,P. Pavlov la 
ley de la inducci6n de los procesos nerviosos. De acuerdo con e~ 
ta ley, los procesos de excitación que surgen en una zona de la 
corteza cerebral, provocan inhibici6n en otras zonas y al contra
rio la inhibición de una parte de la corteza cerebral acarrea una 
elevada excitaci6n en otras partes de la corteza. A cada momento, 
en la corteza cerebral se tiene cualquier foco de excitación ele
vada que se caracteriza por condicciones favorables, óptimas, pa
ra la excitaci6n. 

Gran significación para la explicación de las bases fisioló
gicas de ·la atenci6n, tiene tambi~n el principio de dominio des
cubierto por A.A. Ujtomski. De acuerdo con este principio, en -
el cerebro siempre hay un foco dominante de excitación que al pa
recer, atrae todas las excitaciofles que pasan al cerebro y gra-
cias a ello en mayor medida aún, domina sobre los demás. La base 
de la aparición de tal foco es no sólo la fuerza de una excita- -
ci6n dada (a veces ella puede no desempeñar el papel sustancial), 
sino tambi~n el estado interno del sistema nervioso, condicionado 
por las excitaciones que le han precedido, adem~s por la presen-
cia ya de v!as trilladas en el cerebro, de conexiones, reforzadas 
por la experiencia anterior. Por la presencia del.foc~ dominante, 
la excitaci6n de dominio se explica el carácter de la actividad -
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del sistema nervioso. Desde el aspecto psicológico ~sto se expre
sa en la atenci6n hacia unos est!mulos y en el abstraerse (inhibi~ 
se) de otros est!rnulos que influeyen en ese momento dado. Además 
de las bases fisiol6gicas de la atenci6n es necesario conocer las 
diferentes formas de la atenci6n. 

La tendencia y la concentraci6n de la actividad pueden tornar 
un carácter involuntario, cuando nos planteamos el fin de prestar 
atenci6n. 

La actividad envUelve al hombre en estos casos, por si solo, 
en la medida que le es interesante, entretenido o inesperado. Sin 
embargo, la tendencia y concentración de la atenci6n pueden tomar 
un car&cter voluntario, cuando sabiendo que nos es necesario cum-
plir uno u otro trubajo lo hacemos en virtud del fin planteado y -
de la decisi6n adoptada. En estos casos, nos planteamos el fin 
con toda la atención requerida par•a complementar el trabajo. 

Usualmente ocurren un complejo sin número de causas estrecha
mente relacion.adas entre si, a fin de analizarlas, las dividiremos 
convencionalmente en diferentes categor!as partiendo de las más -
sencillas a las más complejas. 

La primera categoría de causas comprende el carácter del esti 
mulo externo. Aqu! hay que incluir, en primer lugar la fuerza o -
la· intensidad del est!mulo. 'l'odo estimulo suficientemente fuerte: 
los sonidos altos, la luz brillante, un choque fuerte, atrae invo
luntatiarnente la atenci6n. El papel principal de esto juega no -
tanto la fuer~a absoluta como la fuerza relativa del est!mulo. Es
pecial significación, tiene el contraste en~re los cst!mulos asi -
como la magnitud especial del objeto. Un objeto grande por su di
mensión en comparación con los demás objetos que lo rodean, rapid!!_ 
mente atrae nuestra atención. La excitación más prolongada se ob
serva facilmente, si ella tiene lu~ar entre excitaciones de corta 
duración. 

G1'an importancia tiene la alternancia de la excitación, la -
luz intermitente atrae más nuestra atención que la luz que influye 
ininterrumpidamente sobre nosotros. La interrupción de la exita-
ción también puede, por contraste provocar nuestra atención invo--
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luntaria. 

La segunda de las categor!as de causas que provocan la aten
ci6n involuntaria se refiere a la educaci6n de los est!mulos ex-
ternos al estado interno del hombre y, ante todo, a sus necesida
des. Cuando estamos hambrientos todas las excitaciones nos re- -
cuerdan el alimento. 

A la siguiente categor!a de causas de la atracci6n y fija- -
ci6n (mantenimiento) de la atenci6n se refieren los sentimientos 
relacionados con los objetos percibidos y con la actividad compl~ 
mentada. Es bien conocido que toda excitaci6n que provoca uno u 
otro sentimiento, atrae la atenci6n. Dentro de esta categor!a de 
causas est4n las primeras y m4s sencillas señales de interés que 
son: el entretenimiento y la distracción. Las influencias de las 
experiencias precedentes en particular, las influencias de los c~ 
nocimientos que poseemos y de las representaciones que se poseen, 
aai como tambifn las influencias de los h.Sbi tos y costumbres que 
tienen un gran eignificado para la organizaci6n de la atenci6n. 

La atenci6n voluntaria oe diferencia de la involuntaria en -
que esta se dirige a los objetos, la influencia de las decisiones 
adoptadas y de los fines conscientes establecidos por nosotros -
mismos. Si durante la atencicSn involuntaria el trabajo nos absor
be por si mismo, aqu! nosotros conscientemente nos planteamos el 
fin de estar atentos, dirigimos conscientemente la atenci6n sobre 
el trabajo en cuesti6n superando las dificultades, empeñendonos -
en concentrarnos y abstraernos de todo lo accesorio mediante un -
~sfuerzo de voluntad. 

La atenci6n voluntaria asi como la involuntaria, estan estr~ 
chamente relacionadas con los intereses del hombre. Pero si los 
intereses en la atencicSn involuntaria t son directos e i11mediatos). 
en la atenci6n voluntaria, ellos en lo fundamental adquieren un -
car4cter mediato. Estos son los intereses de los fines, los int~ 
reses del resultado de la actividad. La actividad misma puede no 
ocuparnos directamente pero como su cumplimiento es necesario pa
ra la soluci6n de las tareas planteadas ella se hace interesante 
en relaci6n a este fin. 



Además de la atenci6n voluntaria es necesario señalar toda
Vta una forma de atenci6n que_es semejante a la voluntaria y to
ma car&cter d~ fin dirigido, pero exige fuerza de voluntad cons
tantes. 

La atenci6n postvoluntaria no puede ser identificada con la 
atenci~n voluntaria, y que ella esta relacionada con los fines -
conscientes y se apoya en los iritereses conscientes ya que casi 
no exige fuerza de voluntad. Adem&s de los diferentes tipos de 
atenci~n de los cuales ya se habl6 es necesario hacer referencia 
a las caracter!sticas particulares de la atención, las cuales 
son: 

a) Constancia. 
b) Oscilaci6n. 
e) Distribuci6n de la atenci6n. 
d) Cambios de la atenci6n. 
e) Dispersi6n de la atenci6n. 

a) La constancia esta limitada por un per!odo de tiemp~ en 
nuestra atención, algunos investigddores han intentado limitar -
la duración de la atenci6n a ritmos puramente biol6r.icos, par- -
tiendo de lo que se llama oscilación de la atención, 

b) Estas oscilaciones se han estudiado ~eneralmente en ex
citaciones apenas perceptibles. Resulta ser que;sisepresta ate~ 
ci~n a un sonido muy débjl, apenas perceptible, por ejemplo, al 
tic tac del re~oj, este sonido se percibe o es percibido o bjen 
deja de percibirse, a intervalos a pesar de poner todas las fue~ 
zas en concentrarse la atención. Nuestra atención es cxtraordinari2_ 
mente dinS.mica, móvil, aún cuando nos absorbemos completamente ~· 

por cualquier actividad, todo el tiempo nuestra atención se mue
ve, var1a trannita de un objeto a otro, aunque sea dentro de los 
l!mites de la actividad que realizamos. Se puede entonces deCir 
que la atención no se manifiesta suficientemente constante. En 
particular no puede por largo tiempo mantenerse sobre cualquier 
objeto inmóvil. 
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e) Cn la distribuci6n de la atenci6n el sujeto puede llevar 
a cabo dos actividades en forma ininterrumpida y precisa, pero es 
necesario que en una de ellas exista mayor habilidad, además debe 
1er auy ejercitable. La habilidad para la distribuci6n de la - -
atenci6n tiene un gran significado en una serie de profesiones, -
por ejemplo, en los aviadores, choferes, pedag6gos, etc, El mae! 
tro al exponer el material de la clase, debe seguir su idea, ese~ 
charae a sf mismo y al mismo tiempo, estar atento a la cla•e y -
asegurarse de que es escuchado por los alumnos. 

d) Despufs encontramos que en los cambios en la atenci6n, -
que significa la capacidad de pasar rápidamente de una actividad 
a otra. Cuando se percibe simultáneamente dos est!mulos heterog~ 
neos que no se pueden abarcar en un mismo instante, se hace nece
sario recurrir al cambio de la atenci6n. El traslado consciente 
de la. atenci6n no debe confundirse con la distracci6n de la aten
ci6n, La distracci6n de la atenci6n es caracterizada por su ins~ 
ficiente estabilidad. Huy f1•ecuentemente se distrae la atenci6n 
a los estimulo& imprevistos, intermitentes, inesperados, as! como 
tambifn los relacionados con las emociones. 

e) La disperai6n de la atenci6n: es un aspecto negativo de 
> la atenci6n, que se entiende por el resultado de una profundiza-

ci6n o concentraci6n de la atenci6n en algo determinado, por lo -
cual el hombre no advierte que es lo que pasa a su alrededor y 01 
vida lo demás lo que tenfa que hacer. Es absolutamente otra la -
forma de dispersi6n de la atenci6n que tiene luRar en aquellos c~ 
sos cuando el hombre, en una situacidn dada,no se concentra sobre 
algo por largo tiempo, cuando traslada constantemente su atenci6n 
de un objeto a un fen6meno y ~ste a otro, no se detiene en nada. 

Tal dispersi6n, frecuentemente, la encontramos en los adul-
tos en los estados de fatiga, En los niños la dispersi6n es nec! 
sario llevarla a cabo mediante una prolongdda educaci6n sobre to
da la personalidad del niño en particular de sus cualidades voli
tivas. Además de la dispersi6n se observan desordenes de la ate~ 
ci6n. Con éstos se relacionan la estrechez enfermiza de la con--
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ciencia, la limitaci6n del velamen de la atenci6n y la disminu- -
ci6n de la esfera de su actividad; esto se da en enfermedades lo
calizadas en el cerebro. 

En los primeros meses de ia vida es caracterf stico en el ni
fio la atenci6n involuntaria. Al principio el niño reacciona sólo 
al cambio brusco de los est!mulos externos durante el paso de la 
oscuridad a una luz brillante, durante ruidos altos sabitos, du-
rante cambios de temperatura, etC. A los tres meses de edad ya -
el nifio se interesa mucho más por los aspectos externos de los o~ 
jetos, El nifto puede mirar por largo tiempo cualquier objeto, -
palparlo y llevarlo a la boca. Todo lo que brilla, todo lo extr~ 
ordinariamente nuevo le interesa. Los gérmenes de la atención v~ 
luntaria comunmentc sur'gen hacia el final del primero ó al pl"inc:f 

pio del segundo año de vida. Este proceso surge en la educaci6n. 

Gran significación tiene el juego en la edad preescolar suf~ 
cientemente prolongada, estable y concentrada (el niño puede a v~ 
ces entusiasmarse tanto en el juego, que se olvida de todo lo que 
le rodea), Todo esta relaciondado con el desarrollo de la aten-
ci6n voluntaria. 

HABITOS, Otro proceso superior que posee el hombre, son los 
hábitos. El éxito de cada acción en gran parte depende de la ca
pacidad del individuo para realizarla. Toda acci6n nueva se efe~ 
túa al principio muy imperfectamente. Al comienzo incluso no st! 
sabe como efectuarse. 

La dirección de personils con más experiencia y la imitación 
prestan una gran ayuda, pero todo esto no es suficiente. 

J:»ara realizar las acciones, incluso cuando ya se sabe como -
hay que ejecutarlas, es indispensable tener práctica y, sobre to
do, esta~ entrenado, o sea ejecutar la acción repetidamente, de -

manera organizada y con un fin determinado. Como resultado del -
entrenamiento se fija la manera de actuar; el individuo aprénde a 
actuar de manera progresiva. Estas maneras de actuar que se han 
fljado flracias al entrenamiento;se denominan hábitos. 

Una particularidad caracter!stica de los hábitos consiste en 
que, cuando ya se han formado, no se dividen en distintas opera-
cienes parciales, no se traza previamente un plan para realizar -
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cada una de ellas, Esto ocurre as! porque las acciones se han -
efectuado antes muchas veces, y se han fijado tanto que no se ne
cesita ya tener conciencia de cada operaci6n aislada. · 

No hay una sola acci6n con un fin determinado que se realize 
de una manera completamente autom&tica. Por esta raz6n al adver
tir un error o encontrarse con una equivocaci~n en el camino para 
realizar algo, el individuo actGa de una manera consciente. Inm! 
diatamente se plantea la necesidad de realizar como es debido a -
la parte.de la acci6n que no se hab!a conseguido, separarla del -
total en que est& incluida. As!, la operaci6n que era parte de -
una acci6n y scrvSa de medio para alcanzar un fin se hace de nue
vo una acci6n independiente que tiene su fin propio, es decir, 
e11111endar el error. 

La baae f ieiol6gica para dominar las maneras de actuar es la 
formaci~n de sistemas de conexiones temporales. o de estereotipos 
din&micos, que tienen una fijeza considerable, gracias a la cual 
la operaci6n inicial inclu!da en la composici6n de la acci6n - ·· -
arrastra tras de si las operaciones siguientes, sin que las regu
le el segundo sistema de sefiales y sin que se refleje en Gl cada 
una de ellas, Esto significa que el individuo no piensa previa-
mente cada operaci6n y no tiene conciencia de ella en el momento 
que la realiza. Cuando hay una pausa en la actualizaci6n -
de las conexiones, o se altera el sistema ya elaborado, esto se -
refleja en el segundo sistema de sefiales, es decir, se hace fen6-
meno consciente. TambiGn se adviertSltodos los cambios en las -
condiciones ~ara actuar que sirven de se~al para cambiar la ac- -
ciSn. De esta manera, cuando la acci~n cuyos medios de realiza-
ci~n domina el individuo, o sea cuando tiene el hábito de reali-
zarla, entonces se lleVan a cabo todas las operaciones motoras. -
inclutdas las verbales, que se desarrollan al nivel del primer -
sistema de sefiales, En el segundo sistema de señales se refleja 
Gnicament:e aquello que sirve de señal para cambiar la acci6n. La~ 

pidez para realizar la acci6n est:á condicionada por la formaci6n de -
sistemas de conexiones firmes que son la base para adquirir los 
h!bit:os. 
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Cuando se tiene el hábito, la rapidez y la calidad del tra-
bajo se determinana no sol~mente por la firmeza de las conexiones 
temporales, que son la base para realizar la acci6n, sino tambi~n 
por la eliminaci6n de algunas operaciones que se realizaban cuan
do el individio aGn no hdb!a formado hábitos, 

La eliminación de operaciones aisladas. en particular de mo
vimientos aislados, corrientemente conduce a una rapidez de las -

acciones, pero la calidad del trabajo no siempre gana con esto. 

"La calidad de los actos, cuando se adquieren los hábitos rr.!?_ 

tares, est& determinada en gran medida por la coordinaci6n de los 
movimientos entre sf y con las impresiones visuales que sirven -

de direcci6n al individuo cuando los realiza, Esto precisam~nte 
ea lo que condiciona la exactitud, agilidad y puntualidad que tau 
to asombra cuando se observan los actos de un individuo que domi
na en alto g1'ado los h~bitos motores .. " 

Es¡iosiblegraclás a la libertad, ligereza y coordinaci6n severa de los 
hábitoü motores, mientras que cuando no existen los hábitos estas 
mismas acciones cansan muy r~pidamente. 

"El papel significativo del control motor sobre los movimieti. 
tos es una particularidad caractertstica de los hSbitos motores, 
Cuando el nivel de desarrollo de loa hgbitos es insuficiente, por 
lo general el individuo domina visualmente sus movimientos, pero 
a medida que adquiere el h5bito, la exactitud de los movimientos 
se logra más por las sensaciones cinéticas. Gracias a esto se da 
CtJenta de la menov desviaci6n respecto a la ejecución verdadera, 
Al mismo tiempo se hace posible la utilizaci6n de la vista para -
observar las condiciones en que se desarrolla el trabajo y las r~ 
sultados de ~stc" .. 

"La forimación de muchos hábitos lleva consi~o cambios en la 
percepciSn de los objetos que determinan laeJecuci6n de los actos 
en el proceso de formación de los hábito~ ~uchdS veces aumenta -
considerablemente no s6lo el volumen de la percepción. oino tam-
biln su exactitud y finura, as! como la diferenciación de aquello 
que antes no se diferenciaba". 

Al actuar se forman no sólo hábitos motores 4 sino también --
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sensoriales, maneras constantes de orientarse con respecto a los 
~bj•to• qu• ae manipulan al realizar las acdones y con aquellas 
particula.ridades ,suyas que juegan un papel importante para la -
r.alizaci6n de la actividad. 

"Una de las particularidades caracter!sticas de los hábitos 
con•i•te en que las maneras de actuar,adquiridas por medio del -
entrenamiento se distinguen por su marcada constancia. La mane
ra constante de actuar es inherente a muchos h&bitos del indivi
duo,empeza~do desde la marcha y la manera personal de dar la ma
no y terminando en aspectos complicados de la actividad que se -
apoyan siempre en diversos h&bitos, Adem&s, las mismas operaci~ 
nes se efectu&n como respuesta a est!mulos distintos Cpero muy -
semejantes en algGn sentido determinado), Por ejemplo, la cons
tancia en la manera de escribir ya fijada y las particularidades 
de la letra condicionada por ella, con frecuencia son tan firmes 
que los esfuerzos intencionados de cambiar la letra raramente 
tienen ~xito. Esto permite apreciar por las particularidades de 
la letra si los dociumentos escritos son originales. 

Cualquiera que sean las letras que se utilizan en la expre
siones algebraicas, las operaciones se efectuarán siempre igual, 
Las conexiones que son base de estos h&bitos tienen carácter ge
neralizado. No dependen de las particularidades variables de -
los estfmulos que influeyen sobre nosotros, si estas particulari 
dades no tienen significaci6n fundamental en el caso dado. Es-
tas son conexiones gener·a1izadas", 

La constancia del h&bito no significa que las acciones se -
realizen de acuerdo con un patr6n prefijado cuando cambian las -
condiciones en que se etectuan. 

"Los hSbitos, ademSs de sus constancias, se caracterizan -

poi• su flexibilidad, o sea el cambio de la manera de actuar cua!.1 
do las condiciones varían, al ejecutarse la acci5n, El hábito -
no tiene como base fisiol~gica un sis.tema fijo de conexiones, s!_ 
no sistemas variados que la diferencian algo entre s! y se actu~ 
liza la acci~n. Cuanto m&s variadas· son estas condiciones más -
flexible se hace el hSbito y, por el contrario, las condiciones 
uniformes crean maneras de efectuar las acciones. Solamente de! 
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pu~s se organizan en una acción total'!. 

Cuando se forman los hábitos, los eslabones consecutivos de 
las acciones se unen estrechamente, uno de ellos arrastra direct~ 
mente a otros. El sujeto no tiene que pensar cómo pasar de Üno a 
otro. Aunque cada uno de ellos puede tener su fin, cuando se ti~ 
ne el h&bito, ~odas est~n estrechamente ligados, por primera vez 
en un sistema total de actividades, El aprendiz que realiza por -
primera vez una actividad cualquiera no tiene este un sistema,y -
el paso de una actividad a otra le es dificil y altera la secuen
cia verdadera de las acciones, 

Cuando se cambian las condiciones de la actividad puede cam
biar el sistema de las acciones: Un mismo eslabón puede formar 
otro sistema indisperasablc en las nuevas condicione&. 

Los hábitos son indispensables '='" todos 1.os tipos de activi-
. dad. Son necesarios, sobre todo, cuando las a~ciones se desarro
llan en condiciones que cambian constantemente, cuando no hay la 

posibilidad de pensar en la manera de actuar y se exige una reac
ci6n exactamente determinada y r~pida a cada cambio de condicio-
nes. 

"Saber hacer algo se diferencia de los hábitos, Al igual -
que estos Últimos, saber hacer es también la manera de realizar -
los actos de acuerdo con los fines y las condiciones en que hay -
que actuar. Pero se diferencia de los hábitos en que no supone -
un entrenamiento previo indispensable, a consecuencia del cual se 
adquiere un nivel bastante alto y constante en la ejecución de -
las acciones. 11 • 

El fundamento de saber hacer puede estar no sólo en las ac-
ciones correspondientes, sino en los conocimientos y h~bitos ad-
quiridos cuando se realizan otras acciones. Por tanto, existen -
unas relaciones mutuas complicadas entre los hábitos y la capaci
d~d de hacer. De una parte se puede saber hacer algo sin haber -
adquirido aún los hábitos correspondientes. En estos casos el h! 
bito se forma sobre la base del saber hacer inici3lqueyasEt;i.ene. 
De otra parte, la capacidad de hacer se refuer~a y perfecciona a 
medida que se adquiere el hábito. Además, el alto nivel de capa
cidad no s6lo significa que se adquiere el hábito, sino tambi~n -
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la posibilidad de utilizar distintos hábitos para alcanzar un mi! 
lllO fin, segGn las condiciones en que se actua, Cuando hay un al
to desarrollo de la capacidad la acci6n se puede realizar en dis
tintas variantes, cada una de las cuales garantiza el 'xito de -
la tarea en condiciones determinadas, 

•De los hábitos y capacidades hay que diferenciar las costum 
brea, Igual que los hábitos, 'stas se adquieren como resultado -
de le repetici6n de las acciones, pero mientras aqu,llos son man~ 
res de alcanzar los fines que pueden responder a distintas necesi 
dedes, l•• costumbres responden a una necesidad determinada que -
exige realizar precisamente esta acci6n. La imposibilidad de re~ 
lizar una acci6n, acostumbrada, cuando aparece la necesidad de -
ella, causa un sentimiento desagradable, ya que la necesidad de -
esta, acci6n, en este caso, no se satisface." 

"Hay costumbres positivas y negativas. Las costumbres posi
.tivas (por ejemplo, las de un r'gimen racional de trabajo en el -
entorno, las costumbres higi&nicas, las de una conducta educada -
en la vida, etc,) son una condici6n importante para la productivi 
dad del trabajo, para la correspondencia de la conducta indivi- -
dual con las normas sociales, para conservar' la salud .Paro al facili 
tar que se observen unas u otras reglas las costumbres prestan -
una gran ayuda en la organizaci6n de la vida particular y social 
del hombre. Las costumbI'es negativas (la ejecución desordenada y 
descuidada del trabajo, la alteraci6n de las normas de conducta -
educada, etc.) influyen de un modo contrario." 

"La formaci6n de las costumbres comienza en la primera infa!!_ 
cia, a medida que se ensef\e al nif\o a atenderse por s! mismo a -
vestirse y desnudarse como es debido, a tratar los juguetes con -
cuidado, a guardarlos en un orden determinado. Para la formaci6n 
de las costumbres en los nifios jue~a un papel importante la imit~ 
ci6~ a las personas mayores y la intervenciOn seBÚn sus fuerzas -
en la vida de trabajo de la familia. En el jardín de la infancia 
el nifio se acostumbra a tomar parte en el trabajo de la colectiv!, 
dad infantil, a tener una actitud responsable hacia su tarea, ha

cia sus obligaciones en el juego, a superar las dificultades con 
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que se encuentra en su actividad, a ayudar a los compañeros. En 
la escuela, los estudiantes se acostumbran a trabajar con inten
sidad y atenci6n durante las clases,. a ten~r una actitud respon
sable con respecto a la ejecución de sus tareas en la casa, a o~ 
servar un régimen de trabajo, de descanso, de alimentación, de -
sueño; a ·superar con paciencia las dificultades, a planear su -
trabajo determinado con anterioridad, el contenido del mismo a -
distribuirlo acertadamente en el tiempo. Al observar las reglas 
escolares el estudiante adquiere las costumbres de una conducta 
educada". 

"Las costumbres juegan un papel importarite en la formación 
de tipos constantes de conducta que caracteri.zan los rasgos de -
la personalidad. La formación de costumbres útiles y la lucha -
contra las costumbres negativas y perjudiciales constituye una de 
las tareas más importantes de la educacil5n°. 

El surgimiento. de nuevas relaciones sociales, la aparición 
de nuevos instrumentos de producción y las tareas de aumentar la 
productividad del trabajo co.nducen a la elaboración de nuevos m§. 
todos de trabajo, de acuerdo con las nuevas condiciones. Los mf 
todos ya elaborados se transmiten a los demás por medio del eje~ 
plo, de las explicaciones, de los ejercicios orRanizados;espe- -
cialmente, de la enseñanza. La formación de hábitos, es el - -
aprendizaje de los métÓdos elaborados socialmente para realizar 
las operaciones del trabajo. Su premisa indispensable es cono-
cer cómo hay que realizar la acci6n que hay que dominar. El he
cho de conocer la mañera de actuar no garantiza una buena ejecu
ción, pero es indispensable para que se pueda aprender la opera
ci6n, para que se forme el hábito. 

"En la formación de h~bitos es indispensable un conocimien
to comp~eto de la acción y la manera de realizarla, lo que se -
lleva a cabo únicamente bajo la direccian de una persona experi
mentada, en primer lugar, del pedagogo o del instructor". 

''En el per!od0 inicial para enseñar algo, la tarea del ins
tructor consiste en completar, profundizar y sistematizar, por· -
medio de la explicación y del ejemplo, las acciones que hay que 
aprender, los conocimientos que tiene el alumno, dar conocimien
tos preclsos oobre aquello que se aprende, de los fines y carác-
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ter ~e lo& ejercicios que se deben realizar. Es indispensable 
t4lllbiEn despertar un interEs activo por medio de la adquisici6n 
del hlbito, Como resultado de esto, el aprendiz debe fijar en 
le memoria los fines, las condiciones y las reglas de ejecuci6n 
de la tarea aprendida, tan firmemente que pueda recordarlos por 
sl mismo durante }os ejercicios, También es importante fijar en 
la memoria el orden consecutivo de las acciones. 

Despu's de conocer149 et •. la memoria hay que dominarlos en la 
pr&ctica, o sea elaborar el hlbito. Los hlbitos se forman en -
el proceso del ejercicio, que siempre tiene por objeto perfec-
ciona la manera de realizar las acciones, La tendencia a aumeE 
ter la efectividad de las ~cciones es el signo fundamental que 
diferencia el entrenamiento de la repetici6n simple. 

No todos los ejercicios conducen igualmente a un mismo fin 
uno• conducen al dominio de los h&bitos con mSs rapidez, otros 
con m&s lentitud¡ unos condicionan un alto nivel de los h&bitos 
otros un nivel m4s bajo, En relaci6n con esto surp,e la necesi
dad de explicar las condiciones de que depende la formaci6n de 
los h&bitos. 

"Para que se formen los sistemas de conexiones temporales 
que son la base de la formaci6n de los hSbitos es condici6n in
dispensable el reforzamiento de las acciones." 

Una de las condiciones principales para la formaci6n acer
tada de los h4bitos,es el conocimiento de los resultados y la -
comprensi6n de las equivocaciones en las tareas. 

Todo hlbito, toda manera de realizar una acci6n complicada 
incluye en sf una serie de operaciones o procedimientos indis-
pensables para llevarla a la práctica. 

"Los fndices que expresan que el hábito ya· se ha formado 
son: 

En primer lugar, la velocidad de ejecuci6n de la tarea y -
la calidad de ésta, lo que se manifiesta en la cantidad y la e~ 
lidad del producto. Tambi~n es !ndice del alto nivel del hábi
to la constancia en los resultados de los trabajos, Un buen h! 
bito no se caracteriza por la buena ejecución en casos aislados 
sino porque sistemáticamente se obtienen resultados altos. 
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Una demostraci6n fundamental de que se ha adquirido un hábi
to es que se conserva el 6xito del trabajo cuando ~ste se incluye -
en un sistema de otros trabajos m&s complicados". 

Los hábitos adquiridos al realizar tareas de un tipo pueden 
influir en la adquisici6n de hábitos en actividades de otro tipo. 
En unos casos pueden influir en la asimilaci6n de hábitos nuevos, -
en otras dificultarla, La influencia positiva de los hSbitos asimi 
lados sobre la adquisici6n de otras acciones se denomina transf ere~ 
cia de h.Sbi tos, 

Cuando el individuo realiza acciones que aprende por primera 
vez se apoya en su experiencia anterior, es decir en los conocimie~ 
tos adquiridos antes. Es natural que una gran experiencia y una -
gran cantidad de conocimientos faciliten la asimilaci6n más i·ápida 
de hábitos nuevos. Junto a la influencia positiva de unos hábitos 
sobre otros se obs~rva la influencia negativa de los antiguos sobre 
la asimilaci6n de los nuevos, Esta acci6n mutua de los hábitos se 
denomina interferencia. 

Se diferencian dos c:asos de interferenci'a de los hábitos. 
El primero es cuando se rehacen los hábitos, o sea cuando al reali
zar una acción cualquiera es necesario substituir el método antes -
asimilado para realizarla por otro nuevo. En este caso el nuevo m~ 
todo se asimila frecuentemente con grandes dificultades por la ten
dencia a realizar la acci6n correspondiente con el método antiguo 6 
anteriormente asimilado. Esta interferencia de los hábitos se den~ 
mina inh'ibición asociativa. 

As! por ejemplo: El alumno que habla escrito mal una palabra 
muchas veces, después_ de haber asimilado la escritura correcta se -

interrumpe cuando tiene que escribir esta palabra para recordar - -
cuál de las dos formas de escritura es la correcta. Algunas veces, 
de manera inadvertida, repite la antir,ua equivocación. Esta inter
ferencia d~ los hábitos se denomina inhibici6n reproductiva. 

"La causa de la interferencia de los hábitos es la estabili
dad de las conexiones formadas anteriormente que se actualizan al -
aprender una nueva acción. Por esto cuando se enseña a formar los 
hábitos es importante desde el principio no permitir métodos de ac
tuación incorrectos". 
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"El medio principal para eliminar y prevenir la interferencia 
de los h&bitos es la diferenciaci6n exacta y la contraposici6n de 
los m•todos de acci6n, nuevos y antiguos (al ejercitarse), de las 
antiguas y nuevas condiciones en que se actaa, de los antiguos y -
nuevos fines que tiene la acci6n, la contraposici6n intermitente, 
cuya significaci6n ya indicaba Pavlov, 

tn el desarrollo de los distintos tipos de actividad del niño -
juega un gran papel la imitaci6n. Observando los movimientos y a~ 
ciones ~e los adultos, los niftos procuran reproducirlos. Repitie~ 

do sus intentos ellos aprenden progresivamente acciones complica-
das: ap~enden n&bitos de juego, de higiene, de la vida cotidiana. 
En el proceso de aprendizaje de las acciones, a los esdmulos. del 
priMr sistema de lel\ales se unen los del segundo sistema de señ2_ 
les, en forma de condiciones verbales, preguntas y exigencias de -
lo• adultos • 

•,,, Para el desarrollo de los h&bitos de los niños tiene una 
signiticaci6n extraordinariamente importante la direcci6n planifi
cada por parte de los adultos, comenzando desde el momento en que 
ellos son capaces de comprender el lenguaje.de las personas que -
les rodean. El niño muestra interAs por unas acciones determina-
das, pero aprenden a realizarlas solamente cuando listos le dan ind!_ 
caciones.• 

"Huchos h&bitos asimilados en la edad preescolar, en particu
lar los higi,nicos y de la vida cotidiana, de una manera progresi
va se transforman en costumbres •• ," 

Ln la edad preescolar se adquiere una gran cantidad de hábi
tos en el proceso del juego, Estos hábitos, sin embargo, no siem
pre responden a las exigencias que deben satisfacer, El juego no 
necesita alcanzar buenos resultados en la acci6n, ni tener un par~ 
cido aproximado a la que le sirve de modelo, 

Despu6s de ingresar en la escuela, la actividad del niño ad-
quiere otro car&cter. Desde el comienzo del estudio se le presen
tan cada vez mayores exigencias, Se exige de ~l una actividad - -
consciente, dirigida a alcanzar unos resultados exactamente deter
minados. En el caso en que tenga dificultades no puede renunciar, 
como lo hac!a en el juego, a resolver la tarea que tiene planteada, 
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no puede satisfacer con.~xitos casuales dichas tareas, El nifio 
debe aprender a observar las normae exigidas por la escuela P! 
ra el estudio y la conducta, y a realizar los "jercicios escol! 
res completamente de acuerdo con las tareas y condiciones pues
tas". 
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IV. L.A ACTIVIDAD: SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO, 
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Todo lo mencionado anteriormente (procesos, propiedades) -
confieren actividad nerviosa, sin embargo es conveniente desta
car que los procesos ps!quicos son permanentes rezuladores de la 
actividad que nos conducen a la acci5n de acuerdo con las condi
ciones cambiantes de la realidad. 

Hablar de personalidad implica en primera instancia, hacer 
referencia a un proceso, el de la actividad Ps!guica, la cual es 
en el hombre,?! resultado de su intcracci6n con el medio ambien
te, dando lugar el proceso de apropiaci6n de la realidad realiza
da de manera activa por el sujeto mismo, transformando y siendo 
a su vez transformado en esa actividad. Este desarrollo del ho~ 
bre se da tanto a nivel filogenético como ontog,enético,la ps!que
se ha conformado y desarrollado a travlls de la actividad tanto -
práctica como teSrica manifestada en el trabajo que provee al -
hombre las posibilida~es de conocimientos, apropiación y trans-
formaci6n de su entorno. 

Como mencionamos anteriormente en esta actividad el hombre 
mismo va cambiando, es decir, en la medida que tome o no concien 
cía de este proceso él mismo se va superando; el desarrollo de -
la conciencia humana en el proceso del desarrollo de sus activi
dades laborales fué tanto consecuencia como presupuesto para el 
desarrollo de las formas de actividades superiores específicame~ 

._; te humanas (Rubinstein, 1983). 

Primero habrá que enterxler los procesos psíquicos de manera 
r.eneral como pertenecientes a todos los hombres podemos remitir
nos a la personalidad como una manifestaci6n particular en cada 
individuo donde él refleja de manera propia la realidad a la que 
se esta enfrentando aunado a la influencia de los factores soci~ 
les sobre él (proceso de interiorizaci6n). Así pues, encontra-
mos una estrecha relaci6n entre los procesos ps!quicos y la·per
sonalidad, la cual no es dada como un todo acabado en el hombre. 
sino que. se va formando a través de la actividad: 11 Las caracte-
r!sticas psíquicas de la personalidad no son.hechos o datos pri
mitivos; se forman y se desarrollan en el proceso de la activi-
dad, al igual que no se desarrolla primero el organismo par.1 fu!l 
cionar después, sino que al funcionar se va desarrollando. 
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E•te capitulo es un intento tedrico para la comprensi6n psi· 
col6gica de la actividad objetiva, que como categor!a es b&sica 
en la explicaci6n de la estructura y funcionamiento del proceso 
psSquico de la realidad, el cual mediatiza la vida de los indi
viduos, As! puee, comenzaremos con el an&lisis de la actividad 
de au eatructura general, como producto de la personalidad, do!!. 
de el sujeto •• sdlo un prerequiaito para la actividad, es de-
cir, se da como una condici6n de la actividad, para lo cual se 
h4I partido del aujeto concreto de la personalidad, como momento 
interno de la actividad, ya que la catep,or!a de actividad abar
ca la explicaci6n tanto del sujeto como del objeto, 

De esta 111.tnera el acto reflejo incluye el conocimiento que 
tiene el hombre y sus representaciones sobre el medio circundaE 
te, es decir contiene toda la riqueza de la experiencia indivi
dual del hombre. 

Para el marxismo leninismo .no es suficiente reconocer el P! 
pel del medio social sobre la actividad de la persona, sino que 
contempla la necesidad de mostrar cómo en la interacci6n de la 
persona y el medio surgen las causas iniciales de la actividad 
en relaci6n con el medio. As! tenemos que la personalidad mani 
fieata su actividad en el proceso de interacci6n con el mundo -
circundante, ea decir, en la actividad, Se parte de la tesis s2 
bre la eaencia hist6rico social de la personalidad, dicha tesis 
impl!ca que la personalidad surge por primera vez en la socie-
dad donde el hombre entra en la historia !y el nifio entra en la 
vida) s6lo como individuo dotado de determinadas propiedades y 
capacidades innatas, y que s6lo se convierte en personalioad c2 
mo sujeto.de las relaciones sociales, !Leontiev, 198~). 
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Y son precisam.ent:e necesidades que en calidad de motivos -
excitantes, incitan al hombre a actuar en una forma u otra,o en -
direcciones determinadas. 

La necesidad es un estado de la persona que expresa su de-
pendencia de las condiciones concretas de existencia, la cual a~ 
tGa de estimulante para el hombre. 

As! pues, la actividad de la persona se manifiesta en el -
proceso de la satisfacci6n de las necesidades, el cual es un pr~ 
ceso activo, con un ftn determinado y que posee una forma de ac
tividad desarrollada socialmente. 

Las necesidades del hombre se forman en el proceso de su -
educaci6n, o sea, en el contacto con la cultura humana. (Petrov! 
ki, 1980) escribe al repecto "La educaci6n forma parte importan
te en la autoregulación, en la formaci6n de los procesos y pro-
piedades ps!quicas (componeMes internos de la personalidad). 11 

"Es importante conocer y tener un concepto y autoconcepto -
de st mismo y el mecanismo de adquisici6n; es el aprendizaje, el 
cual tiene que ver con factores de tipo social, donde la comuni
caci6n tiene un papel muy importante." (Qp, CIT.l 

Adem&s plantea que los ideales, intenciones o el sentido -
que se le de a la vida; son producto de la interacción social --

~ donde la comunicación va a permitir asimilar el conocimiento hu
mano. 

En estas condiciones el desarrollo ps!quico se presenta c~ 
mo un reflejo de la realidad, dond~ las condiciones biolóqico-n~ 
tura.les son necesarias e imprescindibles para el hombre. 

Y es con la ayuda de instrumentos, (que él mismo ha fabric~ 
do a trav~s de su historia> que el hombre modifica los objetos -
<creando nuevos a partir de los ya creados) para satisfacer sus -
propias necesidades. las cuales también son protlucto del desarr~ 
llo hist6rico. 

La personalidad del hombre no es algo preexistente con re-
pecto a la actividad, nor lo que podrtamos decir que tanto la -
personalidad como la conciencia se engendran por la actividad. 
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Como se mencion6 anteriormente, el individuo deber! de en-
tenderse como una totalidad, como producto del desarrollo filog~ 
n'tico y ontogenltico. 

·Por lo tanto, el hombre como producto sociohist6rico tiene 
la necesidad de interacci6n constante, a fin de que ésta se rea
lice, •• necesaria la par·ticipaci6n de la personalidad, y es en 
la actividad donde el hombre controla, orienta dicha interacci6n. 

Asl el primer factor que mueve al sujeto hacia la actividad 
es el motivo, el motivo es la necesidad Corientaci6n de valor) y 
el inter6s del sujeto que lo impulsa a actuar, y la influencia -
exterior impulsa a la formaci6n del motivo a la cual se le deno
mina: Causa exterior de la acci6n. 

La necesidad surge como resultado de un estado determinado 
del proceso de intercambio con el medio, en dicho intercambio se 
requieren los correspondientes objetos del mundo' exterior o las 
condiciones para asimilar esos objetos. 

Tal estado del proceso de interacci6n provoca también un e~ 
tado pslquico de la personalidad. 

Desde este punto de vista, la necesidad es un estado ps!qui 
co de la personalidad relativamente estable, caracterizado por -
una inclinaci6n hacia las cosas y fen6menos que es experimentada 
como condici6n para la existencia de la personalidad. 

La fuente de la actividad. 

Acerca del problema de la fuente u or!gen de la actividad -
humana se han sostenido fuertes discusiones durante muchos años, 
las cuales se han agµdizado en el presente sip,lo. 

Ya a comienzos de nuestro siglo, la actividad se relaciona
ba con la concepci6n de Freud, quien afirmaba que el hombre es -
activo como resultado de que en ~l se manifiestan impulsos ins-
tintivos heredados de sus antepasados animales (los instintos de 
conservaci6n y el sexual). 

El marcado biologismo de Freud, donde las funciones de la -
- sociedad se reducen a la limitaci6n y a la censura de las incli-
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naciones del hombre, dicha concepci6n encontr6 el rechazo de mu
chos psic6logos, (Pctrovski, 1960), 

Sin embargo, en la Psicolog!a contemporánea la actividad es 
interpretada, en los marcos de las concepciones idealistas lEs-
cuelas Naturalistas y Materialistas Metaf!sicasl. 

En el siglo pasado la tarea fundamental de la Psicolog!a -
consist1a en estudiar la dependencia de los elementos de la con! 
ciencia, en los par&metros de 1os est!mulos que los provoca. 

H~s tarde en el conductismo, este esquema diádico encontr~ 
su expresi6n directa en la f6rmula E-R. 

Posteriormente S, L. Rubinntein expres6 lo siguiente: "Las -
ca~sas externas actaan a través de las condiciones internéis" (e!_ 
tado por Leontiev, 1976), Todo esto da la pauta a nuevas conce~ 
cienes. 

Después s~ introduce el concepto de variables intermedias -
que enriquece el an~lisis de la conducta, pero no elimina el po~ 
tulado de la inmediatez. 

Leontiev se encarga de este problema que es fundamental pa
ra la psicologia de la cateRor!a de la actividad, que tiene gran 
importancia en la explicaci6n funcional de la personalidad como 
un nivel regulador. 

tbs da un significado y valioso aporte al esclarecimiento de 
un problema psicol6p,ico. lleontiev, 1979), trata de enfocar a la 
personalidad como un producto relativamente ~vanzado del desarr~ 
llo hist6rico social y ontor,enético del hombre y a éste como una 
formaci&n humana especial que es producida por las relaciones -
que entabla un individuo. en su actividad, el hecho de que al mi:!_ 
mo tiempo se vayan transformando y cambiando algunas de sus pee~ 
liaridades, como individuo no constituye la causa sino la conse
cuencia de la formaciOn de su personalidad; es decir si analiza
mos el desarrollo de la especie humana, nos encontramos que el -
hombre, y el lup,ar· hasta ahora alcanzado por él se ha dado ~ra-
cias a la actividad. Es decir, dentro del desarrollo onto~en~t~ 
ca y filogenético del hombre se dió un proceso de acciones espe-
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cfficas que llamamos ahora "actividad"¡ llame se llsta irritabili
dad, trabajo, lenguaje, etc. 

"El surgimiento en la actividad de procesos dirigidos a un 
fin, de acciones, tuvo lugar hist6ricamente como consecuencia -
del trlnsito del hombre hacia la vida en sociedad" (Leontiev, --
1979). El hombre tuvo la necesidad de desarrollar la capacidad 
de •u cerebro que le permitiera el reflejo de la realidad, por -
medio de las sensaciones, percepciones, pensamientos, etc. y es
to tuvo como resultado el desarrollo de una actividad interna, -
la irritabilidad. 

"La irritabilidad se manifiesta en procesos de respuesta -
que tienen significación adaptativa y sirven para equilibrar el 
organismo con el medio ambiente" (Leontiev, 1980). As! el que -
apareciera una conducta determinada por los diferentes estfmu-
los del medio ambiente,al hombre surgi6 como consecuencia el de
•arrollo del sistema nervioso como un analizador de ~stas in
fluencias o est!mulos y las diferentes respuestas. 

Aqu! ya hablamos de una actividad primaria para el desarro
llo del hombre¡ la actividad nerviosoa superior. La importancia 
de esto radica en que el fin determinado que llevó al desarrollo 
de la actividad nerviosa superior fu~ el desarrollo del reflejo 
de la realidad¡ el fenómeno ps!quico. 

Cabe mencionar que a la par de este desarrollo se llevaba 
acabo otra actividad¡ el trabajo. Ya que el rápido progreso de 
la civilización fu~ atribuido exclusivamente a la cabeza, al de
sarrollo y a la actividad del cerebro (Enp,els, 1985). 

La actividad del trabajo le pe,.miti6 al hombre interactuar 
con los demás y desarrollar más actividades, El trabajo en s! 
mismo se diversifica y se perfecciona de generación en genera- -
ci6n y esto se da gracias a otro tipo de actividad; el lenguaje, 
que a su vez es el medio por cual el hombre comunica sus conoci
mientos. 

La actividad en el hombre y en los diferentes organismos V! 
a ser diferente dependiendo del objetivo a alcanzar. "El objeto 
de la actividad le confiere una orientación determinada"• es de-
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cir, hacia un fin. 

"Los fines no se inventan, no se plantean voluntariamente -
por el sujeto. Ellos estan dados en las circunstancias objeti-
vas. Al mismo tiempo, la extracci6n y concientizaci~n de los fi 
nes, no es un proceso moment~neo ni tiene lugar autom&ticamente 
sino que es un proceso relativamente larr.o de aprobaci5n de los 
fines por la acci6n y de su saturaci6n objetual, si se puede ex
presttr asl". "La acci~n realizadora responde a la tarea; la ta
rea es el fin dado en condiciones determinadas ••• • (Qp, CIT,) 

En la Psicolog!a materialista se introduce la categoría de 
actividad con objetos (Gegenstendiiche tatir.kel t). Aqu! se hace 
necesario precisar que se habla de la actividad, y no de la con
ducta o de aquellos procesos neurofisiológicos que realizan la -
actividad. 

Sobre la cateaor!a de la actividad con obj.etos, debemos to
mar en cuenta que: 

- "La actividad es molar, es un sistema que tiene su estru2_ 
tura• sus transi.ciones, sus conversiones internas y su -
desarrollo", (!.eontiev, 1979), 

La Psicolop,!a se ocupa de la actividad de individuos con 
cretas que transcurre en las condiciones de una colecti
vidad abierta. 
La actividad del individuo aparece como parte del siste
ma de relaciones dC la sociedad, ésta no existe fuera de 
estas relaciones. 
La actividad de cada hombr~ por separado depende del lu
gar que éste ocupe en la sociedad, y·de las condiciones 
que le. ha tocado vivir. Dichas condiciones llevan en s! 
los motivos y fines de la actividad, as! como sus medios 
y v!as. 
Dicho de otra rnanera la sociedad ºproduce" la actividad 
de los individuos que la forman. 

Las características fundamentales de la actividad es su ob
jetividad, y que la investip.,aci6n científica de ésta exi.~e el --
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descubrimiento de su objeto. Este aparece bajo dos aspectos: 

1. En su existencia independiente como im&gen ps!quica del 
objeto. 

2. Como producto de la detecci6n por el sujeto de sus cual! 
dadas¡ lo que realiza en su actividad. 

El car&cter circular de los procesos de interrelaci6n del -
hombre con su medio, no se generan por influencias exter·nas dire.!::_ 
tas sino por aquellos procesos mediante los cuales el sujeto en
tra en contacto pr!ctico con el mundo de los objetos. 

Las necesidades dirigen la actividad de sujeto, pero cum- -
plan su funci6n s6lo con la condici6n de que sean objetivas, 

La. necesidad es una condición interna, es una de las premi 
sas indispensables de la actividad, es tambilln lo que regula la 
actividad concreta del sujeto, en el mundo de los objetos, 

Cua~do se analiza la actividad tenemos que señalar que la -
actividad objetiva genera no s6lo el car&cter objetivo de las 
im&genes, sino tambi'n de las necesidades, de las emociones y de 
los sentimientos. 

La actividad externa con los objetos y ·1a fsicologia .. 

Leontiev parte de que el objeto de estudio de la Psicolog!a 
es la actividad pr,ctica, en la cual van a estar contenidos la -
sensaci6n, la percepci6n en forma de consciencia, cuya funci6n -
conaiste en dirir.ir y renular la actividad • 

Donde como ya se dijo en el capítulo anterior, la actividad 
necesariamente aparece en contactos pr~cticos con los objetos -

que se resisten al hombre, loa cuales lo desv!an y la enriquecen, 
en otras palabras, es en la actividad externa donde tiene lugar 
el desenlace de un c!rculo de procesos ps!quicos internos que -
nos llevan al encuentro del mundo objetivo concreto. 

Por lo tanto, el proceso de percepción es un proceso de mo
vimiento exterior en el cual el sujeto entra en relación prácti
ca con el objeto externo y puede ser dirigido hacia una tarea -

práctica. 
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La actividad se incluye en el contenido de la Psicologia c2 
mo función de apoyo al sujeto en la r·ealidad objetiva y su tran!:, 
formaci6n en forma subjetiva. 

Desde las primeras etapas de su desarrollo la actividad ne
cesita tener forma de proceso externo, y en correspondencia, la 
imigen psíquica es un producto de estos procesos que relacionan 
al sujeto con la t•ealidad objetiva. \Leontiev, 1979). 

La actividad resulta la realizadora de todas las formas y -
en todas condiciones de la vida corporal del suieto, la cual por 
su propia esencia, es un proceso sensitivo nr~ctico. 

Los psic6lor,os Marxistas parten de que la personalidad, ma
nifiesta su actividad en el proceso de interacci6n con el mundo 
circundante, en la actividad. 

La actividad de la persona se wanifiesta en el proceso de -
la satisfacci6n de sus necesidades, estas se manifiestan a su -
vez como un proceso activo, con el fin determinado y como un prE, 
ceso activo posee una forma de actividad desarrollada socialmen
te. 

Todos los seres vivos tienen necesidades (las cuales se expresan - -
de diversas maneras) que son indispens~bles para prolonr.ar y de
sarrollar su vida, y es por medio de su actividad que el or~ani~ 
mo se dirige a satisfacerlas. 

Dichas necesidades en el hombre se manifiestan como deseos 
y tendencias, que al mismo tiempo señalan que ha aparecido 6 se 
ha satisfecho una necesidad. 

Las necesidades en calidad de motivos permiten re~ular la -
actividad del hombre, para lo cual es necesario que exista un o~ 
jetivo que respondiendo a dicha necesidad sea estímulo pura dC-

tuar y le da a la actuacilln una direcci6n conc'!'eta determinada, 
es decir que lleve un fin. 

Los objetivos fin que estimulan al hombre a actuar pueden -
reflejarse en forma de imár,enes, representaciones, pensamientos, 
conceptos y también en forma de ideas morales (Smirnov, 1960). 
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Así, el. pr-oceso de reflejo de la realidad objetiva se opera 
en el c11rao de la actividad pr4ctica humana, La actividad prác;.. 
tice de los hombres, es le f11ente de los conocimientos de los oe 
jetos y fen6menos de la realidad, as! como la actitud hacia -
elloa, El hombre no refleja pasivamente la realidad sino que es 
un elemento activo transformador del mundo que lo rodea. 

El hombre en el proceso del trabajo sefiala Marx: 
"No aolo cambia la· forma de lo que le ofrece la naturaleza 

aino q11e cumple al mismo tiempo, un fin consciente que determina 
como 11ne ley, el glnero y el carlcter de sus acciones y a la - -
cual debe sujetarse su voluntad", lMarx y Engels, Obras Comple-
tas), 

La actividad consciente tiene una gran importancia para re
flejar la realidad objetiva, p11es hace que este reflejo se orieu 
ta hacia 11n determinado fin y sea seleccionado deliberadamente, 
La actividad pr&ctica del hombre y su contacto directo con los -
objetos ensanchan las posibilidades del conocimiento humano afi
nandolo y enriquecilndolo. Además la práctica es el mejor crit!!_ 
rio para comprobar si el reflejo de la realidad es verdadero o -
falso, 

El hombre al actuar adquiere una experiencia vital que es -
~lt de Rran importancia para la captaci6n de la realidad objetiva. 

Por lo tanto la experiencia de los hombres es ináividual, y de-
pende de las condiciones naturales y sociales en que cada indivi 
duo vive, as! como de la educaci6n y enseñanza que ha recibido 
de su actividad profesional, de la influencia que sobre ~l ejer
cen las ~ersonas que le rodean y de la gran variedad de inf luen
ciaa sociales a que se halla sometido constantemente, Todo esto 
influye considerablemente en su modo de reflejar la realidad ob
jetiva. El hombre como fuerza activa del desarrollo hist6rico
social, no solamente cambia con su actividad el medio natural y 

social que le rodea, sino tambi~n su propia naturaleza f!sica y 
espiritual, es decir, la formaci6n ps!quica de su personalidad y 
en el curso de su actividad, no solamente se perfeccionan y afi
nan las sensaciones y percepciones humanas, se desarrolla la ca-
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pacidad de observaci6n, pensamiento y la imaginaci6n; sino que -
se forman tambiGn los sentimientos, la voluntad, loo hábitos y -
las costumbres; se desarrollan asf mismo diversas capacidades, 
surgen por ejemplo el ofdo musical, el gusto artlstico, se des-
piertan los intereses y las tendencias y ª" forma el carácter .• 
De esta manera podemos decir, que las influencias externas y ob
jetivas, por ser el punto de par-tida y lo determinante en el re
flejo del mundo real, condicionan casualmente toda la actividad 
pstquica del hombre, todos los rasgos de la personalidad; pero -
esto no se realiza directamente y en forma autom&tica, sino en -
la acci6n reclproca entre el hombre y el mundo exterior en el -
proceso de su actividad encaminada a transformar el mundo que -

les rodea, de acuerdo con el papel que las condiciones de este -
medio desempefian en su vida y en su actividad. Esto explica po~ 
que el mismo medio, las mismas condiciones externas, influyen de 
distinta manera sobre una misn1a persona en distintos períodos de 

su vida. 

De aquí que las condiciones externas de su vida no pueden -
determinar necesariamente el desarrollo pslquico'del hombre. r.1 
proceso de reflejo de la realidad objetiva por el hombre consti
tuye una unidad indisoluble de lo objetivo y lo subjetivo. Es -
objetivo por su contenido, puesto que refleja los objetos y fcn2 
menos exteriores que lo determinan; es ~bjetivo tambi~n por que 
es un proceso nervioso real y se manifiesta en diferentes· actos 
externos y en la conducta del individuo pero al mismo tiempo es 
subjetivo, por que siempre ea un hombre determinado, es un suje

to quien refleja el mundo real y este reflejo se refracta a tra
vés de la experiencia individual, a trav~s de los rasgos peculi~ 

res de la personalidad del sujeto, Es por eso, que la actividad 
en sus diferentes manifestaciones CprSctica, pstquica, etc,) ad
quiere vi tal importancia µar·a el desenvolvimiento de las capaci

dades humanas. Pero ademas como·reflejo de la realidad objetiva 
es la condici6n indispensable para que el hombre pueda actuar y 

modificar al medio que le rodea, (Smirnov, 1960). 

As! mismo al inicio de la reorientación de la antigua Psic2 
logla Materialista se fu~ planteado el problema del origen de --
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los procesos ps!quicos internos, Un paso fundamental en relaci6n 
con ello fue dado por Sf!chenov quien escribi6: "La psicolo~!a -
científica, por su contenido, no puede ser otra cosa m4s que el 
estudio del surgimiento de la actividad pdquica~'. (Leontiev, --
1979), 

Leontiev habla de las operaciones intelectuales como elemen 
toa de es'tudio de la psicolog!a ciendfica, sobre el origen de -
los procesos patquicos internos afir.ma que el papel fundamental 
en el desarrollo del punto de vista psicol6gico concreto acerca 
del origen de las operaciones intelectuales internas, lo tuvo la 
introducci6n del concepto de interiorizaci6n en psicolog1a, y d~ 
nomina "interiorizaci6n• al pa10 como resultado del cual los pr2 
ce101 externos por su forma, con objetos materiales concretos, -
•• tran1f orman en procesos que ocurren en el plano de la concie~ 
cia. En otras palabras, interiorizaci6n es el proceso en el -
cual el plano interno se forma por primera vez•,(Leontiev, 1979) 

. Para Piaget la base fundamental de la investir,aci6n del su~ 
gimiento de las operaciones intelectuales internas se dan a par
tir de los actos sensomotores y consiste, al parecer, en la imp2 
aibilidad de extraer los esquemas operatorios del pensamiento, -
directamente de la percepci6n. Ahora bien, las ideas que lleva
ron a Vigotsky al problema del or!p.en de la actividad psíquica -
interna partiendo ele la externa, tuvo su orfo.en del anlílisis de 
la actividad especificamente humana, laboral y nroductiva, que -
se realiza con ayuda de instrumentos v que eR desde &ll inicio s~ 
cial. 

Vigotsky distingui6 dos momentos principales interrelacionados: 

1) Las estructuras instrumentales de la actividad del hom-
bre. 

2) Su inclusi~n en el sistema de interrelaciones con otras 
personas. 

Ellos constituyen las particularidades de Jos procesos psi
col6gicos en el hombre y ~racias a ello, su actividad recoge la 
experiencia de la humanidad. En otras palabras, los procesos -
psicol6gicos superiores, espec!ficamente humanos, pueden surgir 
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s6lo en la interaccitSn del hombre con otro hombre, es decir, co
mo intrapsicoltSgicos y solamente despuGs, pueden empezar a reali 
zarse por el individuo independientemente. 

En las condiciones sociales que garantizan el desarrollo -
mul tifacGtico del hombre, la actividad intelectual¡ su.pensamie~ 
to,no se separa de la actividad pr&ctica. Esta se convierte, -
hablando con palabras de Marx, el alr.o que se produce segGn las 
necesidades del momento en la vida total del individuo. As! - -
pues, la actividad pr&ctica exterior, no se separa de ella y no 
se coloca sobre ella. sino que conserva un enlace principal y bi 
lateral con ella. 

De manera ~eneral podriarnos decir:que cada especie concreta 
de actividad se puede distinguir de las dem&s por cualquiera de 
sus ca~acter!sticas tales corno: su forma, los procedimientos de 
su realízaci6n, su tensi~n emocional, sus caracte~!sticas tempo
rales y especiales, sus mecanísuPS tisioló~icos, etc. Sin embar
go, lo que distingue principalmente una actividad de otra consi! 
te en la diferencia de sus objetos, Pues es precisamente el ob
jeto de la actividad el que le confiere una orientacitSn determi
nada. 

Leontiev menciona que los componentes principales de las a~ 
tividades humanas, por separado, son las acciones que las reali
zan. Y llama acci6n al proceso que se supedita a la representa
ci6n sobre el resultado que debe ser alcanzadot es decir, que se 
supedita a los fines conscientes. Hablando de comb se da el sur, 
r.imiento en la actividad de procesos dirigidos a un fin. diremos 
en forma general que tuvo lu~ar hístóricamen~e como consecuencia 
del tránsito del hombre hacia la vida en sociedad y e&to lo ex-
presa claramente Leontiev cuando dí ce: 11 La actividad humana no -
existe de otro modo más que en forma de acción o cadena de acci~ 
nes. Si elimínamos mentalmente de la actividad las acciones a -
t~avés de las cuales se ~caliza, entonces de la actividad no qu! 
dará nada". (Vigostky,1919). 

Se entiende entonces que la actividad y la acci6n san reQl! 
zaciones genuinas que no coinciden entre si. Con una misma -
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acci6n se pueden realizar distintas actividades, también pueden 
pasar·de una actividad a otra, mostrando de esta manera su inde
pendencia relativa. Ya que la actividad habitualmente se reali
za por medio de un conjunto de acciones que se subordinan a los 
fines parciales y que pueden ser separados del fin general, Co
mo menciona Leontiev, los fines no se inventan, es decir, no se 
plantean voluntariamente por el sujeto y estan dados en las cir
cunstancias objetivas. Al mismo tiempo, la extracci6n y concieu 
tizaci6n de los fines, no es un proceso moment&neo ni tiene lu-
gar autom4ticamente sino que es un proceso relativamente largo -
de aprobaci6n de los fines por la acci6n de su saturaci.6n obie-
tual, si se puede expresar asi. En forma m~s Reneral, si hablamos 
de la acci6n realizadora, esta acci6n responde a una tarea; la -
tarea en este caso es el fin dado en condiciones determinadas. 

Por esto, la acci6n tiene una cualidad especial que son sus 
componentes especiales, estos componentes especiales son los pr~ 
cesamientos por medio de los cuales se realizan. A los procedí- -
mientas de realizaci6n de la acci6n Leontiev los llama "operaci2 
ne.a" y de esta manera se forma una cadena de interacción que es
ta compuesta de la si~uiente manera: Las acciones se relacionan 
con los fines y las operaciones son las condiciones. 

Las acciones y las operaciones tienen diferente origen, di
namismo y destino. La génesis ele la acci6n se basa en las rela
ciones del cambio de las actividades, cualquier oper~ci6n es el 
resultado de la transformación de la acci5n, como resultado de -
su inclusiGn en otra acción y tiene lugar en su tecnificaci6n. 

La investigación de la actividad exiP,e el análisis precisa
mente de sus sistemas de enlace interno. Además, la actividad r~ 
presenta un proceso que se caracteriza por sus transformaciones 
permanentes. La actividad puede perder el motivo que la provoca 
en la vida, y entonces se convierte en una acci5n realizadora, -
tal vez con otra actitud respecto al mundo; por el contrario, la 
acci6n puede aceptar una fuerza impulsiva independiente y conve~ 

tirse en actividad. En fin, la acci6n puede transformarse en el 
medio para lograr el objetivo, en la operaci5n, en el medio de -
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realizar distintas acciones. 

Hay actividades aisladas cuyos eslabones son esencialmente 
interno•. Tal puede ser el caso de la actividad cognoscitiva. 
Un caso particular consiste en que la actividad interna que res
ponde a un motivo coP,noscitivo, se realiza por procesos que por 
su forma son esencialmente externos. Estos pueden ser acciones 
externas u operaciones externas, pero nunca separadas de sus el~ 
mentos. Lo mismo sucede con la actividad interna. 

El nivel de anllisis de la actividad psicofisiol6gica, aun
que revela la posibilidad de utilizar indicadores finos, y proc! 
sos adecuados, al mismo tiempo se abstrae inevitablemente de su 
determinaci6n como sistema·, producto de las relaciones vi tales. 
En otras palabras, la actividad objetiva, asl como las imSgenes 
pa1quicaa no se producen por el cerebro, sino que son las funci~ 
ntia d• ••t• y que las realiza n;ediante los l!rganos corporales -
del sujeto. 

Asl en consecuencia, el an!lisis sistem&tico de la activi-
dad del hombre es un anSlisis por nivel. Precisamente un anAli
ais aaf permite superar la confrontaci6n de lo psicol6gico, lo -
fisiol6gico y lo social, asl com~ tambi~n la reducci6n del uno -
al otro. 

Pasando ya a un plano mSs concreto, el hombre, liberado del 
mundo animal gracias al trabajo, se desarrolla dentro de la so-
ciedad y entra en contacto continuo con otras personas convi~- -
tiendose asl, con ayuda del lenguaje, en persona o sujeto de co
nocimiento en la activa transformaci6n de la realidad. 

Sin embargo, serla incorrecto tratar a la persona solamente 
en calidad de producto pasivo del medio social y no ver en ella 
un agente activo. Haciendo referencia a este agente activo -
Petrovski (198~) afirma: "el proceso de asimilacidn de la expe-
riencia social se realiza por medio del "mundo interno" de la -
persona en el cual se manifiesta la relaci6n del hombre con la -
que 61 hace y con lo que ~l se hace. La actividad se manifiesta 
en los motivos del comportamiento caracter!stico para la persona 
en los objetivos y modos de actuar o más ampliamente en la acti-
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vidad encaminada a transformar la realidad circundante". 

Es claro que la actividad del hombre encuentra su expresión 
en la poaici6n vital que &ate ocupa. 

Por otra par·te, al conocer la realidad y transformarla con 
eu trabajo, el hombre reacciona de una forma o de otra ante los 
objeto• y fen6menos reales, ante las cosas, ante los aconteci- -
miento•, laa otras personas, ante sus propios actos y su per•son!. 
lidad. Algunos acontecimientos reales, lo ale~ra, otros lo en-
tristecen¡ unos le motivan admiración, otros lo indignan¡ hay -
loa que le enojan y los que le provocan miedo. 

La realidad objetiva es el or!gen de las emociones y de los 
sentimientos. El sujeto tiene una actitud emocional hac!a los -
objetos y fen6menos del mundo real y los siente de distinta man~ 
ra aegGn las relaciones objetivas paticulares en que se encuen-
tra con ellos. Las emociones y los sentimientos son una de las 
formas en que el mundo real se refleja en el hombre. 

Las emociones y los sentimiéntos no son como, las funciones 
cognoscitivas, el reflejo mismo de los objetos y fenómenos rea-
les, sino que son el reflejo de la r•elaci&n que hay entre ellos, 
las necesidades y los motivos de la actividad del sujeto. (Smir
nov1 1960). 

Las emociones por otra parte, tienen una nran importancia -
en la actividad prlctica para alcanzar los fines propuestos. 
(OP. CIT.) 

Los objetos y fen6menos que ~ermiten satisfacer• las necesi

dades o que corresponden a las ~xip,encias sociales causan una v! 
vencia emocional vosi ti va (satisfacciiSn, aleg1 1.S::a, an;or, etc.). 
Por el contrario, aquello que dificulta la satisfacción de las -
necesidades y no esta de acuerdo con las exi?,encias motiva vive!!. 
cias emocionales ne~ativas (insatisfacción, tristeza, an~ustia 
miedo, etc,) (OP. CIT.) 

Las vivencias emocionales estan estrechamente liRadas a la 

actividad, ya que l~s emociones la re~ulan a ella misma y a la -
conduc'ta_. Solan1ente aquellos fines hacia loS cuales el sujeto -
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tiene una actitud~emacional positiva pueden motivar una actividad 
creadora. 

Por otra parte las emociones que aumentan la actividad vi-
tal del sujeto se denominan activas o "est~nicas". Estas cmociE, 
nes aumentan su fuerza, redoblan su energía y estimulan a la ac
tividad. Las emociones pasivas o "ast~nicasº, por el contrario• 
disminuyen o debilitan la actividad vital del sujeto. 

Las in~luencias de las emociones en uno u otro sentido de-
pende de la situaci~n concreta en que aparecen y de la conducta 
hahitual del sujeto, de lo que constituyen la particularidad - -
constante de su personalidad. Las emocjonnq, en su relaci~n con 
la actividad. se caracterizan también por su tensión o su liger~ 
za. lo que depende de la etapa de la actividad. Las emociones -

tensas están ligadas a los momentos fundamentales y cr!ticos de 

la actividad a aquellos de los que depende ·el resultado de ~sta. 
( Smirnov, 1960). 

Como vemos la actividad se encuentra en estrecho v!nculo -
con las emociones, los sentimientos y en el reflejo de la reali
dad. 

As! mismo. tenemos muy relacionadas con la actividad a lris 
capacidades humanas. Se denomina capacidades humanas a las cua
lidades ps!quicas de la personalioad que son condición indispen
sable para realizar con éxito determinados tipos de actividad. 

Las capacidades se consideran siempre desde el punto de vi~ 
ta de c&mo se realiza una actividad cualquiera que esta sea. 

Ninguna capacidad aislada puede ~ar·antizar la ejecuci6n con 

éxito de una actividad; el éxito al desarrollar CUdlquier activi 
dad. depende de la combjnaciOn de ca~acidades. (Smirnov. 1960). 

Tenemos pues, que al igual ~ue las emociones y los sentí- -
mientas• las ca9acidades de las personas son producto del dcsa-
rrollo hist6rico- social. Estas se han creado y desarrollado en 
la actividad que tiene por objeto satisfacer las necesidades. 
Cuanto más amplia y variada se hace la actividad del hombre, mils 
amplia y var·i.1damente se desarrollan sus capacidades. 
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A 111edida que la humanidad ha creado nuevas actividades han 
nacido y se han desarrollado nuevas capacidades y las antiguas -
han recibido un nuevo contenido. La divisi6n y la especializa-
ci6n d"l trabajo han conducido a la especializaci6n de las capa
cidades humanas. El desarrollo de las capacidades depende en -
un grado decisivo de las condiciones hist6rico-sociales de la vi 
da del hombre, de las condiciones de vida material de la sacie-
dad. 

A manera de conclusi6n, en la investíRaci6n de la personali 
dad, no es posible limitarla al esclarecimiento de premisas, si
no que hay que partir del desarrollo de la actividad, de sus ti
pos y formas concretas y de los vfnculos de unos con - - - - - -
otros, ya que su desarrollo cambia radicalmente la im?ortancia -
de estas mismas premisas. 

Las relaciones jer&r~uicas de las actividades que caracteri 
zan la personalidad tienen como peculiaridad su "independencia" 
de los estados del organismo. Estas jerarqufas de las activida
des son engendradas por su propio desarrollo, ellas son las que 
forman el núcleo de la personalidad. 

Loa fundamentos de la peruonalidad están formados por las -
relaciones de subordinaci6n de las actividades humanas engendra
das por la marcha de su desarrollo. Leontiev (1979), denomina -
"actividad" al proceso movido y dirip;ido por un motivo, por -
aquello en que se materializa una u otra necesidad. 

En otras palabras, tras la correlaci5n de las actividades -
se revela la correlaci6n de los motivos. Uno de los aspectos -
mis caracter!sticos de la personalidad es su individualidad, con 
esto es~án relacionados el car~cter, el temperamento, las parti
cularidades del discurrir de los procesos ps!quicos el conjunto 
de sentimientos y motivos para la actividad y las capacidades 
configuradas. 

Por esto no se puede encontrar un conjunto idéntico de las 
peculiaridades psíquicas sefialadas¡ la personñ humana es incon
fundible en su individualidad. Este hecho explica por ejemplo, 
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en buena parte la tristeza sentida por la pGrdida de un ser que
rido con lo cuSl irremediablemente desaparece un enlace complejo 
de cualidades humanas y rasgos, y as! es imposible de restablecer 
o reponer en otras personas. He aquS por que la persona es antes 
que nada un hombre vivo y concreto, con sus cualidades y defectos 
sus lados d6biles y fuertes, engendradas por su activa particip~ 
ci6n en la vida de la sociedad, la educaci6n y la ensefianza. El 
hombre al entrar a formar parte de diferentes grupos de la soci.!!. 
dad, con frecuencia cumple en ellos funciones bastantes diferen
tes unas y otras y juegan en ellas papeles distintos. 

A partir de la tesis de Vigotsky sobre el ~aracter social -
del psisuismo infantil, que se interpreta el desarrollo moral c2 
mo la apropiaci6n por el nifio de las normas morales objetivas, -
su generalizaci6n, interiorizaci6n y la formaci6n de instancias 
morales internas. 

Por lo tanto, el proceso de interiorizaci6n tiene lugar uni 
carnente cuando determinada exigencia entra a formar parte de la 
estructura de motivos centrales del nifto. 

Son tres las cuestiones que posibili.taron la comprensión de 
la conducta real del niño: 

1) La introducci6n de los conceptos de actividad rectora. 
2) El concepto de sentido personal. 
3) Y el significado. 

Vigotsky fué quien profundiz6 en el campo de los procesos -
cognitivos, demostr6 su naturaleza psicol6gica de las funciones 
ps!quicas superiores, también estableci6 una nueva concepci6n de 
lo ps!quico desde su e~nesis al respecto escribe¡ .. " hacer obje
to de invest:igaci6n a las formas superiores de la actividad con
ciente, peculiares en el hombre, y enfocandolas desde la optica 
del an6lisis cient1fico, explicar casualmente el origen de las -
mismas y establecer las leyes a que se subordinan", <Vigotsky, -
193~). Sefiala que en el hombre, el lenguaje es el mecanismo fu~ 
damentall para la asimilaci6n de la cultura, 

Respecto a or!gen dice que hay que asimilar bien las dife--



l'tlncia1 d• 101 principios existentes entre el mundo y los seres 
vivo• lanimalea uni y pluricelulares, insectos, etc.) destaca -
que para que 101 vertebrados superiores puedan sobrevivir neces! 
tan adaptare• al medio y pueden subsistir solo gracias al desa-
rrollo de nueva1 forma• individuales, (variables de comportamien 
to) que a••auran la adaptaci6n al mundo cambiante, COP. CIT.) 

Con1idera que sin el conocimiento de estos principales bio
l6¡ico1 generale• de adaptaci6n, no se puede garantizar la com-
pr•n1i6n clara de las peculiaridades del comportamiento animal -
para el ulterior •ntendimiento de las formas de la actividad ps! 
quica del ho•bre. 

Para diferenciar esta categorta del concepto tradicional de 
actividad desarrollado en la obra de A.N. Leontiev, los psicol6-
go• 1ovilticos la denominan actividad ~ital (8.G. Asieev, K.A. -
Abuljanova y otro1), 

tl concepto de Ananiev soore la actividad es m&s amplio que 
el d•aarrollado por A.N. Leontiev, ya que no limita a la activi
dad como categorfa psicol6gica es decir, a la relaci6n sujeto-o~ 
jeto, ya que se opone a la caracterizaci6n de las etapas del de
sarrollo de la personalidad mediante una forma concreta de acti
vidad, tomada en condici6n de fundamental lle cual el mismo Elk~ 
nin reconoceJ. 

Debe destacarse que Ananiev se orient6 a comprender el pa-
p•l de la actividad en cada periodo del desarrollo, dentro y a -
travl1 del sistema de actividades significativas para el período, 
m&s que como actividad rectora o principal, seftalando la dificu1 
tad de la cara~terizaci6n unilateral de cualquier actividad hum~ 
na. 

As!, Ananiev B.G. al igual que S.L. Rubinstein, no analiza 
la actividad de forma abstracta, como conjunto de actos, fines y 
•otivos, sino a travSs de su relaci6n con el sujeto, los autores 
se plantean el estudio de la actividad unido al desarrollo que -
experimenta el hombre en su ontogSnesis. 

Sus conaide~acionea sobre la actividad resultan importantes 
para el estudio de la personalidad, pues las ideas más amplias -
sobre esta categorta nos permiten buscar unidades portadoras de 
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una significaci6n psicol6gica, sin ajustarnos a las establecidas 
en la concepci6n más definida sobre la estructura de la activi-
dad, elaborada por A.N. Leontiev, cuyos elementos, si bien son -
importantes en la explicaci6n de los procesos congnitivos, no p~ 
sibilitan establecer la significaci6n de la categor1a actividad 
en el estudio de la personalidad •. 

Ananiev comprende la actividad como la integraci6n sistem&t.!_ 
ca de las tres formas, que desde su punto de vista resultan ese~ 
ciales en las relaciones del hombre con la realidad. 

11 La comunicaci6n, 
2) El conocimiento, 
3) La actividad concreta, la pr~ctica del hombre, entre las 

que el trabajo ocupa el lugar fundamental, 

Cada ~na de estas formas de actividad posee su especificidad 
es·tructural' asi como v!as pr;pias· para. inc:idir sobre el desarr~ 
llo ps!quico del hombre; y no se puede reducir unas .a otras, E! 
te sistema es m~y parecido al planteado por S,L, Rubinstein en -
la explicaci6n de los factores que convereen en el determinismo 
social de la-personalidad, sin embargo, la investigaci~n concre
ta de estas diferentes v!as de relaci~n del hombre y la realidad 
y su especifidad para el desarrollo de la personalidad, han sido 
insuficientemente estudiadas por la psicolog!a. (Gonz&lez Rey, 
1987). 

B.G. Ananiev, al igual que S,L, Rubinstein, trabaj6 el prin
cipio dingmico de la investigaci6n de la personalidad, teniendo 
en cuenta la dial6ctica de las condiciones externas e internas 
de su desarrollo por su historia y su expresi~n vital, actual y 
sigue consecuentemente el principio de la personalidad en la ex
plicaci6n del determinismo social de lo psíquico. Esto lo lor,ro 
analizando la diferencia entre los ·estados afectivos de los ani
males y del hombre, 

Ananiev ewplica que la manifestaci6n afectiva del hombre an
te situaciones externas similares es muy diferente a la de los -
animales, pues est4 mediatizada por la personalidad, Muchos in
vestigadores de la motivaci6n no han tenido en cuenta el princi-
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pio de la personalidad en sus estudios, y han planteado err6nea
Mnte diversas relaciones entre motivos y conductas en el hombre 
que al analizarlas de una forma.abstracta los han inducido a cou 
cluaionea equivocadas. 

As! pues, Ananiev le atribuye una importancia especial a la 
relaci6n de lo cognitivo y lo afectivo en la personalidad, con -
re•pecto a lo cual plantea: "Se hace necesario afirmar que en -
la teorla de la personalidad frecuentemente se subvalora el sig
nificado del intelecto en la estructura de la personalidad. Por 
otra parte, en la teoría del intelecto se tiene en cuenta muy d! 
bil ... nte las caracterlsticas sociales y psicol6gicas de la pers2 
nalidad que mediatizan sus funciones intelectuales, Esta separ! 
éi6n de la per•onalidad y el intelecto nos parece que contradice 
el desarrollo real del hombre en quien las funciones sociales, -
la conducta social, y la motivaci6n est&n siempre relaciondas -
con el proce•o de reflejo por el hombre, de su mundo circundante 
(OP. CIT. I 

Al igual qua S.L. Rubinstein, Ananiev considera el reflejo -
como un producto del sujeto que interactua con el objeto, quien 
pone sobre '•te todas sus potencialidades y características de 
su mundo psf quico y con sobre esta base construye su reflejo del 
mundo. (Gonz&lez Rey, 1987), 

La obra de Ananiev, en sentido general, nos presenta tanto -
una concepci6n de la personalidad como sujeto de la conducta, la 
cual regula por medio de mecanismos psicol6cicos internos, como 
una concepci6n amplia y din4mica de los diferentes nexos del su
jeto con el medio, mediante los cuales se desarrolla el mundo -
subjetivo del hombre. 

La especificidad con que aparecen tratadas las categortas de 
comunicaci6n, conocimiento y trabajo, en su obra, permite empren 
der el estudio y papel de cada una de estas vtas de desarrollo -
de la personalidad, lo que impone, a su vez, su integraci6n en -
una concepci6n m&s completa del determinismo social de la perso
nalidad. 

A conÚnuaci6n se abordara la actividad lúdica ya que en - -
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esta se expresa la personalidad y al mismo tiempo ésta forma la 
personalidad. Desde los primeros afies de vida del niño se for
man las premisas para el dominio de las formas mas elementales 
de actividad y la primera es el juego. 
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TEORIAS SOüRE EL JUEGO. EL PROCESO DE JUEGO Y SU RELACION 

CON LA FOllKACIOH DE LA PERSONALIDAD DEL NIRO 



~mpezaremos este capitulo por un an4lisis descriptivo de -
las ralees estimoló~icas griegas, posteriormente por las ratees 
latinas de la palabra juego. 

En griego el sufijo "inda" sir.niUca juego infantil, lo -
que designa es jugar, tambí&n se utiliza la palabra 'lfc, .. Coa 
que no solo significa juego infantil sino que implica al jugue
te que destaca como parte esencial la formaci6n de la cultura, 
las manifestaciones mas importantes son: el juego de competen
cia, de lucha, en la educaci6n, la competencia, la rivalidad, -
la agresi6n, el papel socializador, el sentido moral y ~tico, -
el tiempo, el espacio, el simbolismo, la habilidad, etc. 

En lat{n la palabra juego se aesigna con la palabra ludus, 
ludi (del verbo ludo) m¡s los sufijos is, ere, que significan -
juego. Para referirse al juego infantil se emplea la palabra -
ludus, ludere, que significa tambiin recreo, competencia, repr~ 
sentaci6n teatral y litúrgica y juegos de azar. Ludentes signi 
fica danzar, los vocablos derivados de esta etimolop,1a, son el~ 
mentos que tienen relación con la educaci~n, el tiempo, el esp!_ 
cio, las reglas, la libertad, las capacidades, la inventiva, la 
interacci6n social, la creatividad, la fantasta, la confianza, 
el equilibrio est&tico, el simbolismo y el factor moral y 6tico. 

Las etimologtas anteriores nos permiten explicar al juego 
s6lo en relaci6n a sus ra!ces filológicas, por lo que a conti-
nuaci6n se rescatara, la importancia del punto de vista antrop2_ 
l6gico sobre el juego, que nos proporciona un panorama más am-
plio y profundo, en el que la comunidad expresa su interpreta-
ci6n de la vida y del mundo. 

Huizinga destaca la relaci~n del juego con la cultura, -
afirma que "la cultura en sus fases promordiales se jueea, no -
surge del juego sino que se desarrolla en el juego y como juego" 
lHuizinga, 1~'12) quien considera al hombre como "Homo-Ludens". 

Dicha postura es importante ya que considera que puede es

tudiarse al juego como una función creadora de la cultura y que 
tiene sus manifestaciones en el arte, derecho, guerra, en el s~ 
ber y en la filosof!a: pero, sobre todo, porque dichas manifes-
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tacionea son pl'Oducto de la actividad del hombre. 

Kuizinga considera que el culto y el mito entran en la es
fera de lo •agrado y que en el aer humano se expresan como fOlmS 
•uperiore• de juego. 

(Duver¡er, 198~J contempla lo• siguientes aspectos en la -
culture Azteca: lo• rito•, la• fiestas, la guerra, los espectlc~ 
lo•, la aG•ica, la danza, el canto, tambiln incluye el ritmo de 
loe tamborea y el sacrificio humano ast como los significados l~ 
dico• del calendario (techtli el conejo), (Xoch:i.lt, la flor) y -
(tachtli, la pelota> signos que eran considerados como de la pe~ 
dicibn, ya que cre1an que los nacidos bajo dichos signos eran -
unos perdedores innatos, Según dicho autor que parte de los te! 
tiaonioa de Fray B. de SahagGn quien consideraba al juego desde 
loa preparativos que,se hac!an diez dfas antes del sacrificio, -
para el cual se adornaban con flores, cantaban, bailaban y a la 
•acrificada se le ataviaba como a una diosa¡ el juego de pelota 
precedta al sacrificio y como formaba parte del rito se llevaba 
a cabo en un terreno al interior del templo, al final de dicho -
juego ae sacrificaba al capitln del equipo perdedor. Uonde, se
¡Gn el autor existe una estrecha relaci6n entre la p,uerra y el -
juego y que dicho juer,o simboliza el combate cosmo1eg1co, repre
sentado por loa dos equipos competidores donde, la pelota simbo
liza al eol y los dos equipos el combate cosmolbgico. El signif! 
cado que tiene este juego es el de restaurar la energia cosmica 
donde el movimiento cosmico es impulsado por la sangre de los -
hombre&¡ la cual nutr!a al sol, 

El j'uego de pelou es visto de otra manera por otro autor. 
~or ejemplo como un juego aristocr&tico donde los sefiores Ctlat~ 
que> jugaban por recreaci6n, por entretenimiento o una manera de 
aliviar su agotamiento debido a las constantes guerras. En cuan
to a los s1mbolos del calendario azteza, el conejo que predispo
nta a la tll!llriaguez por lo que se le relacionaba con el comporta
miento lúdico, dado que en dicho estado se genera agitaci6n, gri 
tos y gestos; estas actitudes eran reprobadas por los aztecas, -
ya que las consideraban opuestas a las cualidades que ellos admi 
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raDan (la sociabilidad, la mesura, la calma). La flor represen
taDa las inclinaciones er6ticas, as! como el gusto desmedido por 
los juegos de azar y las apuestas. Huizinga hace una serie de 
observaciones en las que seftala que la gran parte de los actos -
sagrados, y en todas las religiones se rigen por diversas formas 
de juego, es decir encuentra una estrecha relaci6n entre lo sa-
grado y el juego. 

(Jensen, 19Bil amplia este punto de vista ya que incluye en 
su concepto de juego al misterio, la magia y el sacramento, 

Para este autor en los juegos infantiles se representa el -
orden del mundo, el cual ha sido realizado por el hombre, a par
tir de lo cual plantea. que es mediante la imitaci6n que los ni-
ños asimilan las formas culturales que les legan los adultos. 

Ast vemos que según Jensen los juegos tradicionales se tra.!!_ 
miten de generaci6n en generaci6n por los adultos, de los cuales 
los niños imitan mediante el juego lo desarrollado por el hombre 
en la cultura (sus formas, estructuras) en donde también se ex-
presa, lo que ha sido elaborado, anteriormente y también lo re-
ciente, tanto por nifios como por adultos. Esto se relaciona con 
la teorta cognoscitiva de Piaget que se revisara mas adelante. 

Platbn fu~ el primero según (Elkonin, 1978) en reconocer el 

valor del juego educativo que hasta entonces hab!a sido ignorado 
en !as ciudades griep,as. 

Consider6 al juego como un medio para el desarrollo tempra
no y como un medio adecuado y ntil que se caracteriza por la - -

ejercitación ftsica del hombre y la mOsica se encargar& del alma. 

t'ara Plat6n el juego es el arte de conducir al niño por• los 
caminos de la raz6n, fortaleciendo su cuerpo y alma; a su más ª1 
to grado de perfeccionamiento. el concepto abarca los ritmos, -

las canciones y la música, también al culto, la danza, la fiesta 
y los sacrificios, "El hombre es un jueguete de Dios y la vida 
a la que debe aspirar el hombre es representar el juego como más 
le complazca a la humanidad. \Plat6n, 1934} en su obra "Las Le-
yes". (üp, CIT.) 
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Ademls, habla de la necesidad del juego en los niños y su-
giere reunirlos en lugares sagrados (jardln de niñosJ, donde el 
niOo tiene que inventar sus propios juegos sin que nadie se los 
pre1criba, en relaci6n a la educaci6n propone que: las mujeres 
•• encarguen de la educaci6n de los niños hasta los seis años y 
a partir d• ahl 1e le pongan juegos fijos. Establece tamDién la 
Hparaci6n de 101 Hxoa, incluye el concepto de "gimnasias" para 
toda actividad posterior a la educaci6n y como un medio indispe~ 
1able para alcanzar •l biene1taro-del cuerpo. 

Puede decir•• que Plat6n con1idera el juego como un medio -
indi1pan1able para la preparaci6n del niño y el adulto. Los pr2 
fe1ore1 d• g111111a1ia Ion considerados como importantes en dicha -
preparaci6n y ion dHignadoa para la enseñanza de tiro con arco, 
de lanzaaiento de jabalina, de esgrima, de armas ligeras y pesa
da•, y todo lo relacionado con el movimiento de ejércitos y tam
bi•n de instalaci6n de campamentos. 

Ade.aa considera al juego con fines pedag6gicos con el fin 
de desarrollar una educaci6n perfecta donde las capacidades: 
psicomotrices, visuales, auditivas, manuales sean explotadas al 
dxiao. 

Desde el inicio del siglo actual, en algunos pa1ses como: 
Alemania; la URSS y otros, como resultado de estudios cientlfi-
coa 1obre el juego, se ha producido un cambio, el cual nos ha -
llevado a presentar cambios radicales en !as actitudes· hacia los 
juegos. ~n lugar de considerarlos como una pérdida de tiempo, -
los cient1ficos han señalado que constituyen una experiencia va
lioea de aprendizaje, asf como un instrumento importante para -
aaimilar e interiorizar e! conocimiento socio-hist~rico. 

A continuaci~n se mencionarin algunas definiciones de auto
r•• que hablan sobre el juego, Piaget es uno de los principales 
te6rico1 del enfoque psicopedag6gico, quien define al juego como 
una conducta que se caracteriza por la primacía de la asimila- ~ 

ci6n sobre la acomodaci6n¡ con su teor1a esta es~rechamente vin
culada la glnesis y desarrollo de la inteligencia, ~e basa en -
modelos biologistas de homeostasis evolutiva. CPiaget e Inhelder 
1978). 
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Para fl la inteligencia se da como un acto en equilibrio eu 
tre la asimilaci6n y la acomodaci6n, y es mediante estos proce-
sos que el individuo logra el conOcimiento del mundo circundante,, 
esto trae como consecuencia la adaptaci6n del individuo y por eu 
de su integraci6n. 

llonde el proceso de asimilaci6n se refiere: a incorporar 
las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto o sea 
incorporar, el mundo exterior a las estructuras ya construidas¡ 
y el proceso de acomodaci6n consiste en reajustar las transform~ 
ciones sufridas con el t!n de adecuarlas a los objetos externos 
(aqul es donde se da la adaptaci6n y el equilibrio)¡ debido a e! 
ta constante adaptaci6n, es que ni el adulto puede llegar a man
tener el equilibrio en forma completa y suficiente. 

(Piaget, 197~) divide al juego en tres clases: 

l. Juegos de ejercicio 

2, Juegos simb6licos. 

a) Juegos de simple ejercicio, 
b) Combinaciones sin objeto. 
e) Combinaciones con una fina

lidad, 

Tipo I a) Proyecc16n de esqu~ 
mas simb6licos en -
objetos nuevos. 

b) Proyecci6n de obje
tos de imitaci6n en 
nuevos objetos. 

Tipo II al As1milaci6n simple 
de un objeto a otro. 

b) Asim1laci6n del pr2 
pio cuerpo al de -
otro 6 a cualquier 
objeto. 

Las caracter!sticas principales del juego son: 
Que el nifto reproduce y prolonga la realidad, y es de esta 

manera mediante la cual el niño convierte el objeto en s1mbolos 
que ya existlan en la mente del nifio. 



1-

El nifto aodifica su 1'94lidad en funci6n de sus representa-
cienes mentales, 

'ripo III, 
al Collbinaciones simples. 
bl Combinaciones coapenaadoras. 
el Collbinacione1 liquidadoras. 
di Combinaciones simbblicas anticipadoras. 

Considera que se les debe dar amplias oportunidades de ju-
gar, trabajando con diversos materiales, en diferentes activida
des que estimulen el desar~llo del pensamiento, tambiSn consid! 
re importantes loa juegos de actividad, de orden, de clasifica-
ci6n, a loa juegos con materiales (como por ejemplo, arena, ba-
rro, etc.), a loa juego1 de cooperaciOn, observaci6n, experimen
teci6n, as! como al juego libre, que proporciona grandes oportu
nidadel para desarrollar el conocimiento del mundo objetivo y l~ 
aico. 

_ En la medida en que el nifto tenga mayor interacci6n con el 
mundo real, mis fuertes serSn sus bases para el desarrollo del 
pensamiento !6gico y mayor sensibilidad para pensamientos m&s -
abstractos como la matem&tica. 

Piaget le da gran importancia al juego de reglas que se pr! 
•ente de los~ a 7 anos y se.consolida a los 7 u 11 aftas. Donde 
el juego se reglamenta en base a un conjunto sistematizado de l! 
yes.-que se generan en base a la reciprocidad entre los part!ci-
pea y donde la participaci6n se da a partir de la existencia de 
dos personas, la regla es impuesta por el grupo y el violarla r! 
presenta una falta. Las reglas se dividen en: 

al Reglas trasmitidas. 
bl Regias espontaneas. 

Las primeras que son transmitidas de generaci6n en genera-
ci~n, posteriormente se convierten en institucionales. Las Ú!t~ 

114~ son de naturaleza contractual y momentSnea, 

Son juegos de reglas las carreras, lanzamientos de bala, j~ 
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balina, etc. Los juegos de combinaciones sensoriomotoras o int~ 
lectuales (son los juegos de ajedrez, aamas, cartas, etc.), Los 
juegos de competencia que sin la regla serian inut1les, las cua
les son transmitidas por los adultos. 

Piaget coincide con los autores anteriormente mencionados, 
ya que piensa que el origen del juego tradicional proviene de -
las ceremonias religiosas, es decir, qüe posee un origen religi~ 
so • 

. Groes: El juego lo considera como una preparación para la -
actividad adulta del individuo, una actividad mas seria, para ~l 
toda. manifestaci6n que no parezca tener un fin considerable como -
vital se denomina juego, Opina que existe una diferencia entre 
el animal y el hombre, y que lo que se llama juego en el hombre, 
en el animal es sólo una maduración. 

Spenser: Opina que el juego surge por las fuerzas excesivas 
que no se consumen en la vida diar1a, ni en el trabajo. 

Esta opini6n est& en contra de quienes piensan que cuando -
se esta cansado el juego sirve como esparcimiento. 

Buhler: Menciona que es un procedimiento para conseguir sa
tisfacci~n orgánica y sólo transcurre en una determinada edad, -
espont&nea y se da de manera espont&nea, 

Freud: Menciona que el juego es una real1zaci6n de los de-
seos desplazados de la vida, es decir, que en el juego se expre
·ªª lo que no se puede realizar en la vida. 

Chateau Jean: Opina que el juego del niño es un ejercicio -
como el juego animal, pero en el esp1ritu del nifio que juega es 
ante todo, una pvueba de su personalidad y una afirmaci6n de sí 
mismo. 

Baldwin: Opina que cuando se juega por jugar y no por ganar 
dinero, o por obtener un resultado G.til en la actividad misma y 



-----------· 

no •• un producto per>manenté de esta actividad, este es el obje
to del :lu•ao. 

Fl'Oebel: Seftala que el juego ea el grado m&s elevado del d~ 
•arrollo del nifto, 

Rubinstein: El juego del ser humano es un producto de la a~ 
tividad, en la cual el hombre transforma la realidad y modifica 
el mundo. El caricter del juego humano estriba en la actitud de 
tran1former la realidad reproduci4ndola. &ata capacidad humana 
general, se manifiesta primero en el juego, se forma tambi4n en 
e1te. En el juego se fOl'llla y manifiesta la necesidad del nifio -
de actuar 1obre el mundo, o 

0

de influir sobre 41. En ello estri
ba 1u fundamental y mSs general significaci6n • 

. Vigotski: Menciona que el juego representa una situaci6n -
real pero creada imaginariamente,trasponi6ndo el significado -
de las cosas. ~n la infancia se desarrolla la personalidad y el 
juego es un Duen mediador en esta etapa de crecimiento. 

Para Gorki: El juego es el camino que los nifios tienen para 
conocer su mundo y modificarlos, es decir, es la escuela primera 
del pensar, donde se fomenta la imaginaci6n, se puede fomentar -
tambi•n el hlbito de estudio mediante el juego, se ha observado 
que el juego ea de1arrollado como una forma de meditaci~n, ya·-
que si la madre elabora un rastel, el nifio harS lo mismo pero -
con otros elementos (tierra, azacar, etc.l Conforme el nifio cr~ 
ce, el juego es m&s constante y aumenta su duraci6n y contenido 
llegando a ser un arte para los que juegan, puesto que, el inte
res del juego varta cada vez,ya sea aumentandole reglas para na
cerlo· cada vez más complicado pero mSs divertido segOn la edad y 
la habilidad del jugador. 

l.iublinskaia: Opina que el juego es: una forma especthca de 
la actividad cognoscitiva, en la que a trav~s de la acci6n, el -
lenguaje y los sentimientos el nifio refleja la realidad. 
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Esta autora concibe al juego como una actividad que permite 
al nifio adquirir conocimientos que se van a dar mediante la rel! 
ci6n activa recíproca del nino con los objetos y personas que -
van a estar formando su vida, o sea, el medio social que lo cir
cunda. Al mismo tiempo el niño refleja esa realidad mediante .:_ 
sus juegos, permiti6ndo así el desarrollo de su aparato psíquico. 

Uebido a que existen diversas definiciones de juego y su -
campo de estudio es muy amplio. ~e partir& de la relevancia que 
tiene el analizar las diferentes posturas, ya que en si el juego 
es una actividad fundamental y esencial¡ es indispensable, situ~ 
do en el nac1eo de la infancia, ya que es jugando como el niño -
va a crecer, tomando ast al juego como una funci6n esencial de -
la actividad infantil. 

Algunos autores afirman que la relevancia del juego en la -
vida del niño es similar a la que tiene para el adulto la activ~ 
dad, el trabajo y el empleo, La actuaci6n del homDre en sus di~ 
tintas actividades refleja mucho la manera en que se ha comport~ 
do en los juegos durante la infancia. De ahí que la educaci6n -
del futuro ciudadano se desarrolla ante todo en el juego. Toda 
la historia de un hombre en las diversas manifestaciones de su -
acci6n, puede ser representada por el desarrollo del juego en la 
infancia y en su tr&nsito gradual hacia el trabajo, Esta transl 
ci6n es muy lenta (Hakarenko, 1983), 

En los primeros años de vida la actividad fundamental del -

niño consiste en jugar; sus posibilidades de trabajo son insigni 
ficantes y no rebasa los l!m1tes del m&s elemental autoservicio¡ 
aprende a comer solo, taparse con la cobiia, ponerse los oanta-
loncitos. Pero incluao eso lo hace iur.ando. En una familia - -
bien arRanizada estas tareas se vueiven Rradualmcnte m~s comole
jas ¡ se le encarr.an al niño trabajos cada vez m&s dif1ciles, em
pezando por los Que atañen a su autoservicio oara seguir más ta~ 

de con tareas familiares; Pero con todo, en este período el iue
go constituye la princioal actividad del niño, la que m~s le - -
atrae y absorbe su interés. 
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Ali vemos que para Fidel Castro, educar es preparar para la 
vida, comprenderla en sus esencias fundamentales, de manera que 
la vida ••a algo que para el hombre tenga siempre un sentido, 
••a un inc••ante motivo de esfuerzo, de lucha, de entusiasmo, 
lFidel Castro, 19~0). 

"Mucho• j6v•ne• educados •n el sistema capitalista, viven a 
lo largo de la vida en una perenne decepci6n:• <op. CIT.> 

Porque el nifto reproduce en el juego !as mismas condiciones 
que imperan en el amplio escenario de las relaciones sociales -
ali entonces el nifto burguls lleva consigo la influencia de -
·IUS condicionH, no indaga ni advierte el orfgen de su derecho, -
lo aprende vivilndolo,ese derecho y la servidumbre aparecen ante 
au• ojos como algo prop10 de la existencia.organizada, algo que 
H dado al hombre como el aire y el sol. Se le adiestra en el apren
dizaje del dominio, por ejemplo: La alcancia anticipa el atesor~ 
miento. 

Por otra parte el h1jo del servidor es educado en la creen
cia de la naturalidad de esta relaci6n, lo que refuerza la con-
vicci6n del amo acerca de la legimitidad natural o div1na de su 
derecho¡y en los juegos se reflejan muy Dien en sus roles. 

Piaget y otros investigadores no han tenido en cuenta el r!;_ 
flejo ideol6gico, en la codificaci6n en apariencia espontAnea 
del juego de los nifios, ni el hecho fundamental que el adulto al 
jugar con el nifto, le impone en la prSctica de! juego los princi 
pios y reglas que rigen sus relaciones sociales. 

Asi el nifto ensaya, sus dispositivos, no corno el producto -
de un "instinto de propiedad" o de especulación y ganancia, sino 
como un reflejo de la vida real, concreta, de una sociedad que -
!e infunde tempranamente los condicionamientos útiles a un rlgi
men dado de convivencia. El niño establece el valor de cambio y 
fundamenta leyes y principios perpetuados por la tradici6n oral, 
que son copias de las relaciones de los "grandes" entre s!. El 
juego anticipa las relaciones en lo que Gstas tienen lo esencial. 
El respeto de lo tuyo y lo mio, la defensa de lo ganado por habi 
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lidad o por zar, se convierte en un principio anticipado por el 
derecho y el no robaras de los mandamientos• en lo que i~espccta 
al rigor de las normas de juego,constituye, precisamente el me
jor resguardo de lo despojado en una sociedad cuya norma es el 
despojo legalizado, Esto nos lleva a pensar que en una socie-
dad evolucionada las normas del jueeo infantil secundarán las -
relaciones fraternales, de una colectividad racionalmente, org~ 
nizada para el bien comGn. 

Hay juegos de niños que no tienen aplicaci6n real, como en 
el juego de mover barquitos de papel, observamos que en casi t2 
dos los casos imitan las costumbres y los hSbitos de la socie-
dad. As! los juegos de •marido y mujer•, "vigilante y ladr6n" 
y lo "oficios"; pero todos ellos abren el camino a la experien
cia de la vida, educan al niño para el cambio y la ganancia. 

Los numerosos juegos, var!an con las distintas edades del 
niño, algunos son imitativos, otros estimulados por el grupo, -
como son los oficios y los armados mecSnicos Ciertos juegos -
obedecen segGn Piaget a la "regla motr!z", propia de la inteli
gencia preverbal, relativamente independiente de toda relaci6n 
social. Pero el principio que nos guía es que el juer.o infan-
til se nutre de los diversos est!mulos de la vida social, tanto 
en su contenido como en las reglas de su ordenamiento. Este -
principio, permite escrutar uno de los aspectos de los or!~cncs 
del ser consciente. 

En cuanto a los juer,os sexuales, aparte del desarrollo pr~ 
coz que presentan numerosos niños, son también imitativos, cua~ 
do no inducidos por la seducción. 

El juego para "Val'ones" y el juer.o "para niñas" es acepta
do como algo ºnatural" impuesto por la naturaleza de los sexos. 
Pero con este motivo; que tiene algún fundamento, se desarrolla 
otro muy importante y es el que prepara al niño para imprimir -
en su ser consciente, como algo igualmente "natural"• la dife-
rencia jur1dica de los sexos. 

Por otra parte, el jueP.o tiene una orientaci6n emocional -
afectiva hacia el contenido expresado, para González Rey el va-
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lor e110cional que el juego tiene para el n1no se manifiesta en -
la expre1i6n de! contenido a que hace referencia, utilizando va
loracione1 afectivas mediante categor!as como el amor¡ odio, ed~ 
caci6n etc., en cuanto al nivel de elaboracibn personal del nifto 
1obre el contenido de la motivaci6n que se convierte en una ten
dencia de autodetenninaci6n de su personalidad que contituye una 
expre1i6n acabada de su pen1amiento, sobre el contenido del jue-
10 que ee trate. 

Para HAKAllENKU el deaarrollo del juego infantil atraviesa -
vario1 e1tadio1 y va a estar determinado por la edad y las exi 
genciaa 1ociale1,cada uno de los cuales exige un m•todo distinto. 
El primero es el del juego en la habitaci6n, la etapa del jugue
te, y dura haeta los cinco o seis afios. Su caracter1stica con--
1i1te en qua el nifto prefiere jugar solo y raras veces admite la 
participaci6n de compafteros¡ se encarifia con sus juguetes y jue
ga con de1gano con juguetes ajenos, Esta tendencia a jugar. solo 
no i•plica rie1go alguno de que se convierte en ego!sta. es la 
etapa de la ejercitaci6n sensorial y del desarrollo de aptitudes 
pereonale1. De tal manera que es necesario brindarle la posibi
lidad de que lo haga, cuidando al mismo tiempo que esa etapa no 
se prolongue con exceso y que a su debido tiempo pase a la seguu 
da. 

La preferencia por el juego solitario evoluciona en un me-
mento dado hacia el inter•s por la compaftla y el juego colectivo 
Eate proceao de tranaformacibn se realiza con ciertas dificulta
des y conviene ayudar al nifto a que lo lleve a cabo con el mayor 
provecho y que la ampliaci6n del circulo de compafteros se produ! 
ca en la forma mis beneficiosa posible, y así acoplarse a la vi
da social. Es muy ventajoso que en el conjunto infantil haya un 
nifto algo mayor que goce de autoridad entre los restantes y ac-
tuA como organizador de los menores. Por lo común aurante este 
transito surge un gran intertis por los juegos al aire libre. 

El segundo estadio es de direccien mSs dificil por cuanto -
los nifios actGan en un ambiente social mSs amplio sin qu~ los p~ 
drea los vean. Se prolonga hasta los o~ce o doce años, abarcan-
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do parte de la escolaridad. En la primera etapa de esta étapa, 
el nifio actOa ya como miembro de una sociedad, pero de una soci~ 
dad aún infantil que carece de una disciplina severa y de con- -
tll'<>l social, (Hakarenko, 19~3), a manera de conclusion Hakarenko 
sefiala que el juego es el medio para que los nifios conozcan el -
mundo en el que viven y que ellos deber&n modificar. 

Hás adelante, la escuela brinda una mayor compafi1a, un cir
culo de intereses muy amplio y un escenario de acci6n m&s dif 1-
cil, en particular para la actividad lGdica, pero en cambio, - -
aporta una organizaci6n ya preparada y un r~g1men m&s definido y 
lo que es mSs importante. la asistencia de profesionales especi~ 
lizados. Existe en ella una disciplina severamente configurada 
y contll'<>l social, y es donde se opera el tránsito al tercer est~ 
dio. 

~n este último, el nifio actGa, como miembro de una colecti
vidad, pero no limitada ya solamente al juego, sino de una cole~ 
tividad de trabajo y de estudio, De ahl que en esta edad el ju~ 
go adquiere formas colectivas m&s definidas y gradualmente se -
convierta en deporte, es decir, se relacione con determinados fi 
nes de cultura ffsica, con normas y lo que es mSs esencial con -

conceptos de inter~s y disciplina colectivos. 

La influencia paterna tiene un gran valor en los tres esta
dios, pero es fundamental en el pvimero, ya que en su transcurso 
el nifio actGa casi exclusivamente en la 6rbita familiar est& al 
margen de las influencias exterioreE y no tiene otros conducto-
res que los padres. Pero tambitin en los otros estadios la in- -
fluencia paterna puede ser erande y Gtil, 

En el primero, el centro material del juego lo constituyen 
los juguetes, que pueden ser de distintos tipos como: el jur,uete 
terminado, mecgnico o simplemente autom6viles, barcos, ca~ 
tos, muñecas, ratones, polichinelas, etc. CHakarenko, 19ü3). 

El juguete no terminado que exige del niño una tarea: esta~ 
pas con preguntas, rompecabezas, cubitos, cajas de construcción, 
modelos de desarme. 
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Y el juguete-material: arcilla, arena, cart6n, mica, madera, pa
pel, planta•, al .. bre, clavos. 

Cada uno de ••tos tipos tiene·sus ventajas e inconvenientes 
El juguete tenninado es provechoso porque relaciona al nifio con 
idea• y co•a1 compuestas, lo coloca frente a problemas de t&cni
ca y deeaonomta y provoca una amplia actividad de la imaginaci6n. 
El barco incita hacia un determinado medio de transporte, el ca
ballo •ugiere ideas •obre la vida del animal y la preocupac16n -
por •u alimentaci6n y uso•, Hay que cuidar de que el nifto repa
re en lo• a•pecto• eugeativos del juy,uete y que no se distraiga 
•ol .. ente con uno de ellos, como podr{a ser su car&cter mecánico 
y facilidad para el juego. 

Loa juguetea meclnico• ion Gtiles s6lo cuando·el nifio es c! 
pea de creer un juego con ellos y no se limita a mirar en rela-
ci6n directa con la inventiva que pone en juego el nifio al org! 

• nbar entretenimientcscada vez mls complicados. Los autoroviles -
deben transportar alguna carga¡ el po!icninela debe viajar y ha
cer algo; las mufiecas deben dormir y despertar, vestirse y des-
vestiree, hacer visitas y realizar algGn trabajo Gtil en el mun
do del juguete. Estos juguetes brindan un amplio campo para la 
fantasta infantil, y cuando más amplia y seriamente se desenvu•! 
ve esta facultad mental, tanto mejor. Si se traslada al osito -

_,, de un lugar a otro, sin ninguna finalidad, no es un juego Gtil. 
Pero si vive en un lugar determinado, habilitado especialmente -
para il, si infunde temor a alguien o mantiene amistad con otro, 
•er& un juego provechoso. 

El segundo tipo de juguete es Gtil porque plantea al nifto -
un pl"Oblema cuya soluci6n requiere cierto esfuerzo que no se • -
plantearla sin il. En este caso, ya se requiere cierta discipli 
na mental, 16gica un concepto sobre la relaci6n entre las partes 
y no una simple fantasía libre, El inconveniente de estos jup,u~ 
tes consiste en que los problemas que plantenn son siemore los -
mismos, mon6tonos, cuya repetici~n resulta fastidiosa. 

Los juguetes de la tercera clase (de diversos materialeal son -
loe m&s baratos y Gtiles. i:l juep:o con ellos se ''""'neja más a -
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la actividad humana normal: el hombre crea valores y cultura con 
materiales. Si el niño sabe valerse de ellos. revela poseer ya 
una capacidad de juego elevada y que se engendra en él una gran 
capacidad de trabajo, 

Junto con poseer mucho realismo, el juguete-material brinda 
un amplio campo para la imaginaci6n creadora que impulsa justa-
mente al trabajo creador, a diferencia de la simple fantasía, -
que se limita a reproducir modelos. Con un pedazo de vidrio o -
mica se puede hacer una venta~a. pero para ello se necesita un -
marco: de ah! surr,e el problema de la construcci6n de una casa. 
Si se tiene arcilla y tallos de plantas, surge el problema de e~ 
mo hacer un jardín. 

Se preguntará ¿cuAl es el mejor tipo de juguete? considera
mos que lo m&s apropiado segGn lo expuesto por Hakarenko, es com 
binar los tres, evitando siempre que la cantidad sea excesiva. 
Con uno o dos mecánicos es suficiente. Agrégueseles un juguete 
desarmable y toda clase de materiales y el reino del juego queda 
organizado. La super abundancia es perjudicial porque dispersa 
la atenci6n del niño, que se pierde en el meremágnum de juguetes. 
Hay que proporcionarle preferentemente poco y asegurar que orga
nice con ese elemento su juego. Luego conviene observarlo y ha
cer lo necesario para que perciba por s1 mismo los defectos y -
sienta el deseo de subsanarlos. Si se le da un caballito que le 
sugiri6 la idea del transporte, será natural que sienta la falta 
de un carrito. En este caso hay que tratar de que él m1smo lo -
confeccione con ale.unas cajitas, carretas o cart6n. Si consi-
gue hacerlo. perfecto, el objetivo est~ logrado. Pero si necesi 
ta varios carritos y no alcanzan los que haya armado, no convie
ne presionarlo para que los haca y es necesario proporcion4rse-
los. 

Según Hakarenko. lo m&s importante en este juego es lograr 
lo siguiente: 

1) Que el niño juegue realmente; que componga, que constr~ 
ya, que combine. 

2) Que no empiece una tarea hasta no terminar con la ante
rior que lleve su actividad hasta el fin. 
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3) Que en cada juguete vea un valor definido, necesario pa
ra el futuro¡ que lo cuide y guarde, En el reino de los 
juguetes debe imperar siempre un orden completo y hacer
se lo• arreglos correspondientes. No se debe destruir -
el juguete en caso de deterioro, sino repararlo¡ si la -
tarea e• diflcil para el nifio, hay que ayudarlo en ella. 

Lo• pedrea deben dedicar una atenci6n especial a la actitud 
del nifio hacia el juguete. E• bueno inculcarle carifto por il, -
pero •in que •ufra interminablemente si se produce un desperfec
to o •e rompe. Esta reacci6n se logra cuando el nifto adquiere -
cierta •uf iciencia y se acostumbra a considerarse como un buen -
ec6nomo¡ entonces no teme a los deterioros y se siente capaz de 
repararlos, Lo• padres deben acudir en su ayuda en caso de nec! 
•idad, evitando que se desespere y demostrarle que el trabajo y 
el ingenio humano •en capacea de componer cualquier situaci6n. 
De ahl que nuestra recomendaci6n es que adopten siempre las medi 
das para la reparaci6n del juguete roto y no' lo tiren antes de 
tiempo, (O~. CIT.I 

Durante el proceso del juego, el niño debe gozar de plena -
libertad de acci6n mientras las cosas se desenvuelven normalmen
te. Cuando aparece alguna dificultad o el juego se desarrolla 
sin inter,a,la colaboraci6n puede traducirse ya sea en una suge
rencia,en el planteo de algGn problema interesante, ya sea agre
gando un elemento nuevo o tambilin, si cor1•esponde, participando 
en el juego. 

Esos son los aspectos generales del mhodo en el p_rimer es
tadio. 

En el segundo es primordial que los padres presten una ate~ 
ci~n minuciosa y permanente a todas las actividades e intereses 
del nifto. Cuando sale y se encuentra con compañeros, convien~ -
informarse bien de qui~ne se trata. Es necesario conocer las in 
clinaciones de sus distintos compañeros, quG es lo que poseen, 
qu& cosas les faltan y quli pueden haber de malo en sus juegos, 
Ocurre con frecuencia que la atenci6n y la iniciativa de un pa-
dre o de una madre contribuyen a mejorar la vida de todo un gru-
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po infantil. 

En esta etapa es muy importante y útil que los padres se r~ 
lacionen entre sl, cosa que, desgraciadamente, es poco frecuente. 
Hay padres que est4n descontentos por la conducta de sus hijos 
fuera de la casa, pero no se toman el trabajo de conversar con -
los de sus compañeros para programar juntos algo para mejorar -
las cosas, cuando en realidad ello no presenta mayores dificult!!_ 
des. Como a esta altura de su crecimiento los niftos se organi-
zan en una especie de colectividad, serta muy útil que sus pa- -
dres los orienten en forma tambi4n organizada, 

Suele ocurrir con frecuencia en es~e estadio, que los niños 
discutan, riñan y se quejen uno del otro. En tal caso, el padre 
que se pone de par<'te de su nijo y disputa con los padres del - -
otro, comete un error, si el niño vino llorando, se siente ofen
dido o sufre y está enconado, el padre no debe excitarse y re-
ñir con el presunto ofensor y con sus padres. Ante todo debe i~ 
terrogar tranquilamente a su hijo y tratar de reconstruir el cu!!. 
dro exacto de lo sucedido, Es raro que sea culpable s610 una -
parte. Lo mSs probable es que el ofendido tambi~n se haya apa-
sionado; es entonces el momento oportuno para explicarle que en 
el juego hay que ser tolerante y que se deben buscar en lo posi
ble soluciones pac!ficas a los conflictos. ProcGrese entonces -
reconciliarlo con su rival, al que invitar~ a la casa, tra~ando 
luer.o relaci6n con sus padres y aclarando la situacibn. En este 
asunto lo mSs importante es que no se tenga en cuenta exclusiva
mente al propio hijo, sino a todo el grupo y educarlo conjunta y 

solidariamente con los demás padres. Este será el proceder más 
fecundo desde el punto de vista educativo, El niño advertirá -
que el padre no se deja influir por la parcialidad familia~, que 
actúa con un criterio social, y verá en ello un ejemplo para su 
propia conducta. No hay nada más dai\.ino que la agresividad de -
los padres hacia los vecinos; es un factor que forma en el niño 
un carácter hosco, desconfiado, un ego!smo familiar salvaje y -

ciega. 

En el tercer estadin Ja conducci6n del juego no se encuen--
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tra en manos de los padres¡ est& en la escuela o en la organiza
ci6n deportiva, pero aqua11os conservan grandes posibilidades -
de influir en forma constructiva sobre el carácter del hijo. En 
priaer tarmino, hay que cuidar especialmente de que la atracci6n 
del deporte no adquiera el carlcter de una pasi6n dominante, y -
orientar al nifio hacia los otros aspectos de la actividad que d! 
be desarrollar. En cuanto al sentimiento de orgullo por el éxi
to logrado, ea necesario infundirle una conciencia colectiva pa
ra que lo sienta principalmente como miembro de una colectividad 
•quipo y organizaci6n- m&s que a tltulo personal. Es necesario 
t11111bian nioderar todo alarde, inculcar el respeto al contrincante 
y dirigir la atenci6n sobre la organizaci6n, entrenamiento y di~ 
ciplina del equipo. Por ültimo, hay que educarlos para que sepan 
asumir una actitud serena frente a los Gxitos y a los fracasos. 
En este estadio eeri muy provechoso que los padres conozcan de 
cerca a los integrantes del equipo en que participa el hijo. 

Durante las tres etapas es fundamental que el juego no ab-
sorba toda la vida espiritual del nifio y que se desarrollen para 
lelamente sus hibitos de trabajo. 

La educaci6n del juego exige siempre que se inculquen al n!, 
fio la aspiraci6n a un placer m&s integral que el de simple con-
templacibn e infundirle el coraje necesario para superar dificu! 
tade1, educar la imaginaci6n y el impulso intelectual, En el S! 
gundo y tercer estadios debe recordarse siempre que el nifio in-
gres6 en una sociedad y que su aprendizaje no se limita al juego 
sino tambiin a actuar como miembro de una colectividad con un -
adecuado comportamiento en sus relaciones con los dem&s. 

A manera de resumen el juego tiene una gt•an importancia ed~ 
estiva por cuanto prepara al hombre para el trabajo, el que lo -
va sustituyendo en forma gradual. 

Muchos padres no dedican suficiente atencien a este proble
ma y dejan al nifio librado a su propia suerte o lo rodean de ex
cesivos juguetes y cuidados, 

Los m'todos son distintos en las diversas etapas, pero sie~ 
pre se debe dár al nifio la posibilidad de un desarrollo correcto 
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y espont&neo de sus capacidades sin negarle la ayuda en los ca-
sos difíciles. 

Durante el segundo y tercer estadio, m&s que el juego, se -
debe dirigir las relaciones del nifio con los dem4s y con la co-
lectividad. (OP. CIT.) 
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DESARROLLO !NFANTIL 



El nifio, como tal, no ha venido a ser objeto de investigación -
propiamente científica sino hasta épocas t·eciente_s. As! pues, -
una de las principales preocupaciones de la Psicoloeta Infantil 
ha sido la de ~recisar los niveles de edad a.que van apareciendo 
normalmente, las diversas funciones y habilidades psicol6gicas. 

Para explicar el desarrollo del nifio, se partira de la Pos
tura Materialista Dial~ctica. Sin embargo, no es la ~nica que -
explica e! desarrollo del niño por lo que revisaremos muy breve
mente la posici6n No HARXIS~'A acerca del desarrollo. 

Para los teoricos NO MARXISTAS, desarrollo es sin6nimo de -
cambio conductual, producido por factores biol6gicos y esttmulos 
ambi.entales, dándose este cambio en forma natural y continua. 

Algunos teoricos que representan esta corriente NO MARXISTA 
son: 

Reese y Lipsitt señalan que el desarrollo implica cambios -
conductuales asociados con la edad, que en la medida en que se -
ocupa de la infancia se le llama desarrollo infantil, lo cual 
significa, la observación de los cambios conductuales en esta -
edad o etapa del hombre. CDavidoff, 1984), 

~ijou y Baer indican que el desarrollo del niño se presenta 
en forma natural, que sigue un ordenamiento y que la conducta ª!!. 
terior del niño incide sobre la respuesta presente, donde la es
tructura biológica tiene su participación dentro del mismo desa
rrollo, COP •. CIT. l. 

Gessell afirma, que el desarrollo del niño se manifiesta en 
sus conductas, las cuales pueden ser reflejas, voluntarias, -
aprendidas, etc., y que la conducta del lactante y el niño pequ~ 
ño es primordialmente dependiente del crecimiento o la madura- -
ci6n, 

Para Hurphy, desarrollo si?,nifica la aparíci6n y la expan-
si6n de las capacidades del individuo, y ast proporcionar una 
afinidad prog1•esivamente mayor de funcionamiento. El desarrollo 
presenta aspectos, elementos o contenido, y tambien procesos. 
(Hurphy, 1969), 
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La teor!a de Piaget divide el desarrollo intelectual en 4 -
per1odos principales: El Sensorio-Motor (del naci~iento a los 2 
afta• de edad), El Preoperacional (de 2 a 7 años), El Operativo -
Concreto (de 7 a 11 años) y El Operativo Formal \de los 11 años 
en adelante), 

I. PERIODO SENSO-HOTOR (0-2 añosl. 

Durante este importante primer periodo el infante pasa del 
nivel reflejo de completa indirerenciaci6n entre el yo y el mun
do propio del recian nacido, a una organizaci6n relativamente -
coherente de las acciones sensorio-motoras ante su ambiente inm~ 
diato. No obatante, la organizaci6n es enteramente práctica en 
el sentido de que supone simples ajustes perceptuales y motores 
a las cosas antes que la manipulaci6n simb6lica de las mismas, 
Este per1odo comprende 6 etapas o estadios que, desc~itos breve
mente son loa siguientes: 

ESTADIO 1 l0-1 mes), 

L.os reflejos del recién nacido (disposici6n hereditaria) 
presentan una particular importancia para el porvenir, dan lugar 
a un "ejercicio reflejo", es decir, una consolidaci6n por ejercf 

cio funcional. De este modo, el reci~n nacido mama de manera -
más segura y encuentra más facilmente el pez6n cuando se le deja 
La asimilaci6n reproductora o funcional que aseRura ese ejerci-
cio se prolonga, por otra parte, en una asimilaci6n generalizada 
(chupar en el vacio, chupar otros objetos!, misma que se consid~ 
ra como los primeros indicios de juep,o en el nifio. La asimila-
ci6n generalizada dá paso a la asimilaci6n reco~noscitiva (cuan
do el niño ya distingue el pez6n de otros objetos!. 

ESTADIO 2 (1-4 meses). 

En e.ste estadio se constituyen los primeros h5bi tos t{Ue 

dependen directamente de una actividad del sujeto, Esta activi
dad adquirida surge cuando el recién nacido modifica sus refle-
jos en runci6n de la experiencia. Estas adquisiciones tempranas 
carecen de carScter intencional, es decir, no existe diferencia
ci~n entre los medios y los fines, ya que el fin s6lo se alcanza 
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por una obligada sucesi6n de movimientos que lo conducen, al co
mienzo de la conducta, sin distinguir un fin persenuido ni los -
medios a escoger entre varios esquemas posibles, 

ESTADIO 3 14-8 meses), 

Se presentan las transiciones en oue hay coordinaci6n -
entre visi6n y aprehensi6n (el nifio coge y manipula todo lo que 
v8 en su espacio pr6ximo), Tambi~n se presenta la reacci6n cir
cular secundaria que es una forma nueva y superior de asimila- -
ci6n reproductiva y funcional, dado que concierne a la consolid! 
ci6n de determinados h&bitos motores por medio de la repetici6n, 
lo que produce en el medio circundante efectos interesantes para 
el niño. 

En este estadio se considera que se encuentra el umbral de la 
inteligencia. En cuanto al juego, el proceso sip,ue siendo el 
mismo pero la difercnciaci~n entre el juep.o y la asimilaci6n es 
un poco m&s acentuada. 

ESTADlO 4 CB-12 meses), 

En este estadio el infante muestra una serie de nuevas 
conquistas intelectuales, Las reacciones circulares secundarias 
desarrolladas en el estadio anterior, comienzan a coordinarse e~ 
tre s! para formar nuevas totalidades de comportamiento, totali
dades que ahora son incuestionablemente intencionales. Pueden -
verse definidos progresos en el uso de sir,nos y señales que hace 
el niño con el fin de anticipar hechos venideros, por ejemplo, -
cuando el infante v~ que la madre se coloca su sombrero y dado -· 
que el pasado a esta conducta siRui6 la partida de la madre, el 
niño llora. Se encuentra, también, una diferencia sutil pero i~ 
portante en sus reacciones ante objetos nuevos y completamente -
desconocidos. En cuanto al juego se presenta cierta movilidad -
de los esquemas que perrni te la forimación de verdaderas combina-
ciones lúdicas y el sujeto pasa de un esquema a otro sin ningún 
esfuerzo de adaptaci6n. 

ESTADIO~ (12-lB mcs~sl, 

En este estadio se añade a las conductas precedentes --
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una reacci6n esencial llamada reacci6n circular terciaria, surge 
gradualmente de la secundaria como una forma m~s avanzada y efe~ 
tive de explorar las propiedades de los nuevos objetos, esto es, 
que el niño desarrolla la bGsqueda de nuevos medios por dÍferer.
ciaci6n de los esquemas conocidos. Al contrario de lo que suce
de con las combinaciones son nuevas y casi siempre inmediatamen
te 16dicas. Sin duda en estao conductas aGn no interviene la -
conciencia de nhacer como sin dado que el nifio se limita a repr!?_ 
ducir los esquemas tal cuales, sin aplicarlos simb5licamente a -
Objeto• nuevos. 

ESTADlO & (18 mes~s 2 afias). 

Este aefiala el t•rmino del pertodo sensorio-motor y la 
tran1ici6n al periodo siguiente. 

El nifto se hace capaz de encontrar medios nuevos, no s2 
lo por tanteos exteriores o materiales, sino por combinaciones -
interiorizadas que desembocan en una comprensi6n repentina o - -
insight. La aparici6n de la simbolizaci6n en esta etapa tiene s2 
bre el juego un efecto muy profundo. Especificamente el niño' se 
hace ahora capaz del verdadero fing1r o "como s!". 

EstructuracicSn del Universo en el Período Senso-Mcitor. 
El sistema de los esquemas de asimilacicSn senso-motores 

desemboca en una lcS~íca de la acci6n que implica poner en rela-
ciones y en correspondencia ajustes de esquemas que constituyen 
la subestructura de las futuras operaciones del pensamiento. La 
inteligencia senso-motora conduce a un resultado muy importante 
en lo que concierne a la estructuraci6n del universó del sujeto, 
organiza lo real y construye las grandes categorias de la acci6n 
que son los esquemas del objeto permanente, espacio y tiempo y -
de la causalidad. Ninguna de estas cateAorias se dá al comienzo 
por que el·univers~ inicial est~ enteramente centrado en el cue~ 
po y la acci6n propios, en un egocentrismo tan total como incon
ciente de sS mismo. En el transcurso de los primeros 18 meses -
&e efectua la 11desc:entraci6n 11 p,eneral de modo que el niño acaba 
por situarse cómo un objeto entre otros, 
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Objeto Permanente. 

El universo inicial es un mundo sin objetos que consiste 
en "cuadros" m6viles que aparecen y desaparecen o se modifican. 
Hacia los &, 6, 7 meses lEstadio l!l) cuando el nitto vá a coger 
un objeto y se tapa ~ste con una s&bana o se oculta, el niño em
pieza a llorar. Pero cuando empieza a buscar bajo Gsta lEstadio 
IV> puede hacerse el siguiente control: ocultar el objeto en A, 
a la derecha del ~iño, que lo busca y lo encuentra; y luego, a -
su vista, quitar el objeto y ocultarlo en B, a la izquierda del 
niño, ocurre a menudo que lo busque en A,como si la posici6n del 
objeto dependiese de las acciones anteriores y no de sus despla
zamientos. En el Estadio V el objeto es buscado en función de -
sus desplazamientos. En el Estadio VI se añade a esto un juego 
de indiferencias que logran dominar ciertas combinaciones. 

El Espacio y El Tiempo. 

Al principio no existe ni un espacio Gnico ni un orden -
temporal que enp,loben los objetos y los acontecimientos. Sólo -
se da un conjunto de espacios heterogéneos úentrados en el cuer
po propio: espacio bucal, facial, visual, auditivo, posicional y 

ciertas impresiones temporales (espera), esos espacios se coord! 
nan luego progresivamente junto con las conductas de localiza- -
ci6n y bGsqueda del objeto permanente. Los desplazamientos se -
organizan finalmente (Estadio V y VI) en una estructura fundame!}_ 
tal que constituye la armazón del espacio práctico. 

La Causalidad. 

En paralelo completo con el desarrollo de los esquemas -
precedentes, la causalidad sólo se hace objetiva y adecuada al -
término de una larga evoluci6n. Al inicio la causalidad se cen
tra en la acción propia. En el Estadio III cuando la criatura -
llega ya a sonreir a lo que vG y a manipular diversos esquemas, 
s6lo conoce como causa única, su acción propia. Esta causalidad 
inicial puede denominarse mAAico-fenomenista; fenornenista porque 
cualquier cosa puede producir cualquier otra SeRÚn las reaccio-
nes anteriores observadas; y mágica por que se centra en la -
acción del sujeto sin consideraci6n de los contactos espaciales • 
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11, PERIODO PREOPERACIONAL (19-24 meses a 6-7 años>. 

Durante el subpertodo preoperacional, el niño cuya inteli-
gencie era blsicamente los actos senso-motores es transformado -
en otro cuyas cogniciones superiores son manipulaciones de la -
r•elidad, interiores, simb6licas. Esta caractertstica principal 
del pensamiento simb6lico es la funci6n representativa o simb6li 
ca, por lo tanto iniciaremos -· - describiendo este proceso y su 
diferencia en cuanto al periodo aenso-motor, para posteriormente 
de•cribir •u de1arrollo, al cual estl compr3ndido en esta etapa 
Pl'aoperacional y, finalmente, planteár las caractertsticas pre-
••ntea en el ni~o durante este importante etapa. 

Le Repre1entaci6n. 

SegGn Piaget, el requisito principal de la representa-
ci6n ea lo que llama la capacida~ para distinguir los significaa 
tes de los significados y ast poder evocar a uno para poner de -
manifiesto o referirse al otro. La capacidad de realizar esta -
distinci6n y por tanto poder hacer el acto de referencia es lla
mada por Piaget funci6n simb6lica. 

Durante el período senso-motor existen gulas que dan refe-
rencia (Índicas o seftalesl, las que no son verdaderos significaa 
tes, sino s6lo sus predecesores funcionales. 

La inteligencia representacional, gracias a la posesi6n de 
le funci6n simb6lice, difiere profundamente de la inteligencia -
sensorio-motora, en b&sicamente los siguientes puntos: 

1) En primer lugar: la inteligencia •~neo-motora s6lo es -
capaz de ligar una a una, las acciones sucesivas o los actos pe~ 
ceptuales con los que se relacionan. Por otra parte, el pensa-
miento repreaentacional gracias a su capacidad simb6lica, tiene 
le capacidad de aprender de modo simultáneo en una síntesis Gni
ca, interna, una serie completa de hechos separados. Es un mee~ 
nismo mucho m&s rápido y m6vil que puede recordar el pasado, re
presentar el presente y anticipar el futuro en un acto organiza
do y breve. 
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2) En segundo lugar. la inteligencia sensú-motora por ser 
una inteligencia de la acci6n 9 se limita a la persecución de las 
metas concretas de la acci6n antes que a la bdsqueda del conoci
miento o la verdad como tales. Por su misma naturaleza el pens~ 
miento representacional puede reflexionar sobre la organización 
de sus propios actos mientras éstos se aplican a las cosas, y no 
limitarse a registrar el ~xi to o. el fracaso e!"p!rico. Es intr!!.'. 
seca a gl la facultad de ser contemplativo de la acci6n en lugar 
de meramente activo. 

3) Por su misma capacidad para superar el presente inmedi~ 
to, el pensamiento representacional con el tiempo puede extender 
su alcance mucho m&s all& de los actos presentes. concretos. del 
sujeto y de los objetos presentes, concretos del ambiente. Lo -
fundamental de esta libertad respecto de la realidad concreta es 
la manipulaci6n simb6lica de entidades que no son aiquiera repr~ 
sentables mediante imágenes. 

4) La cogriici6n senso-motora, dado que está confinada a -
las acciones en la realidad y no a las representaciones de la -
realidad ,es forzosamente algo privado 9 individual 9 no compartido. 
La inteligencia conceptual puede socializarse por medio de un -
sistema de símbolos codificados que toda la cultura puede compa~ 
tir. 

Desarrollo de la Funci6n Simb6lica. 

Piaeet m~nciona que el niño adquiere la función simbóli 
ca a través de desarrollos especializados de la asimilación y, -
en especial, de la acomodaci6n. 

Funci6n Acomodativa. Un importante,producto de esta -
funci6n es la imitación. es decir, la reproducción activa, acom~ 
dativa, que hace el sujeto de algún hecho externo que le sirve -
de modelo. ~sta función es la que proporciona al niño sus prim,!;. 
ros signif~cantes. De acuerdo a Piaget el refinamiento de esta 
actividad permite al niño hacer representaciones tanto internas 
como externas. Puede evocar en el pensamiento imitaciones he- -
chas en el pasado sin realizarlas concretamente en la realidad. 
Esta imi tacic5n interna toma la forma de una imagen toscamente d~. 



finida, y esta imagen constituye el primer significante, Una -
vez establecida la capacidad de evocar imSgenes significantes, -
•l nifto puede emplearlas como esbo:os anticipadores de acciones 
futuras, las acomodaciones del pasado son evocadas en el presen
te como imlgenes interiores, las que a su vez. son evocadas en -
el pre1ente como im&genes interiores, las que a su vez, son los 
mediadores anticipativos de acciones que aún no se efectuaron. 

Funci6n Asimilativa.- Proporcionan el significado al cual 
H refier.e el significante •• El sujeto d.i significaci6n a sus -
significantes al asimilarlos a los hechos que los significantes 
denotan. 

En base a la acci6n de estas invariantes funcionales s~ de
sarrollan un conjunto de conductas que implica la evocaci6n re-
presentativa del objeto o de un acontecimiento ausente y que su
pone la construcci6n o el empleo de significantes diferenciados, 
ya que deben poder referirse a elementos no actuales perceptibles 
tanto ccmo a los que est.in presentes Se distinguen, por lo me-
nos; cinco de esas conductas de aparici6n simultánea y que son: 

1) Imitaci6n Diferenciada, 
2) Juego Simb6lico o Juego de Ficci6n. 
3) El Dibujo o Imigen Gr.ifica. 
~) La Imigen Mental. 
5) La Evocaci6n Verbal. 

Características del Pensamiento Preoperacional. 

Algunas caracter!sticas presentes en esta etapa son: 

EGOCENTRISMO: El niño de este per!odo es egoc~ntrico -
en relaci6n con las representaciones. as! como el reci~n nacido 
era egoc,ntrico en relaci6n con las acciones senso-motoras. Esto 
le lleva una relativa incapacidad para tomar el papel de otras -
personas. As! mismo, el nifio no siente la necesidad de justifi
car sus 1·azonamientos ante otros ni de buscar posibles contradi~ 
cienes en su 16gica. 

CENTRACION Y DESCENTRACION: Una de las caracter{sticas 
mSs pronunciadas del pensamiento preoperacional es su tendencia 
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a centrar la atenci6n en un sólo rasgo llamativo del objeto de su 
r~zonamiento en desmedro de los dem5s aspectos importantes, y al 
hacerlo distorcionar el razona~iento. El nifio es incapaz de de~ 
centrar, de tomar en cuenta rasgos que podrran equilibrar y com
pensar los efectos distorcionadores, parciales de la centraci6n 
en un rasgo particular. 

ESTADOS Y TRANSFORMACIONES: El pens&miento preoperaci~ 
nal es est4tico e inmóvil. Es un tipo de pensamiento que puede 
concentrarse de manera impresionista y es~orádica en esta o aqu~ 
lJa condición, est&tica, pero que no puede ligar de modo adecua
do una serie·completa de condiciones sucesivas en una totalidad 
integrada, tomando en cuenta las trandormaciones que las unífi-
can y las hacen 16gicamente coherentes. 

EQUILIBRIO: Una característica principal del pensamien
to preoperacional es la relativa ausencia de un equilibrio esta
ble entre la asimilación y la acomodaci6n. El niño es incapaz -
de acomodars~ a lo nuevo asimil!ndolo a lo viejo en una forma -
coherente, racional caro W\:1 forna que permite conaervar intactos -
los aspectos fundamentales de la organizaci6n asimilativa previa. 

ACCION: Aunque el niño se representa la realidad en lu
gar de limitarse a actuar en ella, sus t•epresentaciones, tanto -
en su forma como en su operación, son mucho mSs pr6ximas a las -
acciones manifiestas que las de niños n1ayores y adultos. Gran -
parte de la cognición del niño toma la forma de lo ·que Piaget -
llama "experimento mentalº, es decir, es una réplica mental iso
mórfica, paso por paso de acciones y hechos concretos. 

IRREVERSIBILIDAD: Lu fOI'ma de pensurniento I'eVCI'siblc -
es aquella que es flexible y móvil, en equilibrio estable, capaz 
de corregir los aspectos super~iciales distorcíonadores por me-
dio de descentracciones sucesivas y rápidas, pero el experimento 
mental del pensamiento properacional, pesado, lento y sumamente 
concreto no es reversible; es irreversible en el sentido de que 
le es negada la posibilidad permanente de volver a una premisa -
inicial inalterada• 

CONCEPTOS Y RAZOllAMil:NTO: Piaget llama preconceptos a 

- 23Cl -



los primeros conceptos empleados por el niño, estos conceptos -
tienden a estar dominados por la acci6n, compuestos de imáRenes 
y concretos, antes que esquemSticoa y abstractos. Piaget usa la 
palabra "transductivo" para referirse a los tipos de razonamien
to mediante los cuales el niño del subper!odo prcoperacional viu 
cula diverso• conceptos (preconceptos). este tipo de razonamieu 
to, que no es inducci6n ni deducci6n, pasa de lo particular a lo 
particular. 

JUEGO Y REALIDAD: El niño no distingue con claridad el 
juego y la realidad como ámbitos cognoscitivos diferentes que P2 
seen "reglas básicas" peculiares y distintas. 

III. PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS (7-11 años), 

Las operaciones concretas forman el paso de transici6n en-
tre la acci6n propia de los dos períodos anteriores y las estru~ 
turas 16gicas más generales correspondientes ~l Gltimo per!odo -
(operativo formal). Son operaciones concretas en el sentido de 
que afectan directamente a los objetos, pero son tambi6n opera-
ciones que el nifio interioriza para formar combinaciones en sis
temas de conjunto, lo que posteriormente será el pensamiento 16-
gico general. Las operaciones consisten en transformaciones re
versibles y esa reversibilidad puede consistir ~n inversiones -
(A-A igual a OJ, o en reciprocidad A correspondiente a By recí
procamente. Las transformaciones operatorias son relativas a un 
invariante, y de esa invariante constituye lo que hemos llamado 
esquema del objeto permanente. El sistema de conjunto que vá a~ 
quiriendo el niño se compone de procesos que el niño desarrolla en 
este per!odo, como son, la seriaci6n, clasificaci6n, el número, 
el ·tiempo y la velocidad. 

SERIACION: Consiste en o~denar los elementos s~~ún sus 
dimensiones crecientes y decrecientes. 

C!.ASIFICACION: Consiste en agrupar objetos parecidos y 

establecer categorias. 

EL NUMERO: Se efectGa en est~echa relaci6n con las s~ 
riaciones pero no debe creerse que el niño posee el número por 
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el mer~ hecho de que haya aprendido a contar verbalmente. La ad
quisici6n del número resulta de la abstracci6n de las cualidades 
diferenciales que cada elemento se vea como individuo y equiva-
lente a los dem&s. 

VELOCIDAD: Se estructura cuando el nifio distingue los 
rebazamientos de un m6vil que vá m&s rápido que otro y acaba por 
poner en relaci6n las duraciones y los espacios recorridos. 

TIEMPO: Se basa en su forma acabada sobre tres clases -
de operaciones: 

1) Una seriaci6n de los acontecimientos en orden de suce-
s i6n tempera l. 

2) Un ajuste de los intervalos entre los acontecimientos -
puntuales fuente de la duraci6n. 

3) Una m~trica· temporal. 

En este per!odo se desarr•ollan las nociones de conservaci6n 
de la sustancia en niños <le 4 a 6 años, los niños r·azonan sobre 

los estados e confÍflUracioncs concretas. El niño ya es capaz d~ 
centrar su atenci6n en las transformaciones que sufre la sustan
cia. La conservaci6n de la sustancia en liquidas se d& de los 7 
a B afias, la del peso se d& de los 9 a 10 años y la del volumen 
de los 11 a los 12 años. 

IV. PERIODO DE LAS OPERACIONES FORMALES. 

El pensamiento operacional formal se caracteriza por la dis 
tinci6n entre lo real y lo posible. A diferencia del niño del -
subper!odo de las operaciones concretas, el adolescente, al co-
menzar la consideración de un problema, trata de preveer todas -
las relaciones que podrían tener validez respecto de los datos, 
y luego intenta determinar mediante una combinación de la exper!. 
mentaci6n y el análiais lóp.ico, cual de estas relaciones r,osi- -
bles tiene validez real. Csta nueva orientación implica algunas 
caracter!sticas del pensamiento formal: 

1) Una estrate~ia co~noscitiva que trata de determinar las 
realidades dentro del contexto de la posibilidad, tiene un cará~ 
ter hipotético-deductivo. El adolescente se mueve dentro del á~ 



biente de lo hipotético con mucho m~s audacia que el niño pequ! 
fto. 

Por otro lado, para la postura materialista-dial6ctica el -
de1arrollo es, en primer lugar, un proceso de cambios ininterrum 
pidoa de la• c•lulaa y de la formaci6n de los 6rganos, el proce-
10 de la formaci6n f1sica y del paso cualitativo de una fase a -
otra. F. Engels caracteriza el desarrollo de las plantas y de -
los animales como una suma de metamorfosis moleculares initerrum 
pidas, que constituyen la vida, y cuyos resultados globales apa
recen a nuestros ojos bajo el aspecto de fases: vida embrionaria 
juventud, madurez sexual, proceso de reproducci6n, vejez y muer
te, lKonatantinov, 196~>. 

Konstantinov explica que, el desarrollo del hombre est~ cou 
dicionado por el medio ambiente, o dicho con mayor precisi6n: 
por la actividad social y laboral de la humanidad. (OP. CIT>. 

Rubina~ein L.S., considera al hombre como un ser hist6rico 
y natural que como producto de la evoluci6n cuenta con'un cere-
bro que conforma las condiciones hereditarias, que abren las po
sibilidades de la evoluci6n humana¡ 6stas condiciones se reali-
zan, desarrollan y se modifican en la medida en que el hombre va 
adoptando y adquiriendo en su desarrollo individual por medio de 
la formaci6n y de la educaci6n, ast como todo lo que ha sido - -
creado como resultado hist6rico de la humanidad, es decir, los -
productos de la cultura material y espiritual, las ciencias y el 
arte. 

El desarrollo del niño se d& por la asimilaci6n de la cult~ 
ra y de las relaciones interhumanas que se realizan dentro del -
proceso educativo o formativo, ya que en éste se dá la interac-

.ci6n con el adulto, ya que es él qu1en prepara su cducaci6n y -
los medios para que se de dicha asimilaci6n. 

En investigaciones concretas del desarrollo de la observa-
ci6n, del pensamiento y del lenguaje " ••• muestran que los esta-
dios del desarrollo intelectual del niño, que expresan en las 
formas de su observaci6n, lenguaje y actividad mental, depende -
del contenido, del cual el niño se apropia dentro del proceso 
formativo, ast como de las formas de relaci6n, (especialmente de 
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la influencia pedag6gica), bajo cuyas condiciones se efectúa e~
te desarrollo" (Rubinstein, 1982). 

Es decir el niño va madurando a medida que se le forma y -

educa, bajo la guía de los adultos se va apropiando la cultura -
que el hombre ha creado; ya que la madurez y el desarrollo del -
niño no s6lo se exteriorizan en el proceso educativo, sino que -
se producen con él. 

La madurez como la formaci6n y la educaci6n son facetas. R~ 

lativamente independientes entre si y estSn contenidas en un mi! 
mo proceso, en el que causa y efecto cambian continuamente sus -
lugares; el desarrollo no s6lo condiciona la formaci6n y la edu
caci~n, sino que ~l misn10 se ve condicionado por éstas. 

Para Wallon, el estudio del niño se realiza en estadios o -
etapas según su d~sarrollo proAresivo, ya que en cada uno de es
tos estadios, hay un determinado conjunto de caracteres y aptit~ 
des que el nifio adquiere, al paso d~ un estadio a otro el nifto -
hace una ampliación d rtcomposici6n de algunas actividades de i~ 
portancia para esa etapa, est~ cambio le provoca conflictos que 
pued~n afectar vislbl~mente su conducta. 

El desarrollo del niño presenta una serie de obstáculos, iU 
certidumbt·es y du.das, además de que existen factores que le ayu
dan a continuar o a renunciar· a dicho desarrollo, estos san el -
medio, las personas y las cosas (la familia, la escuela, el len• 
guaje, los objetos de uso diario, etcJ, además de que le ayudan 
a modelar su actividad. 

Para saber que grado dt: desarrollo tiene el niño se le com
para con un grupo de niños de la misma edad, dt esta manera se -
puede observar si existe un nran desarrollo, un desarrollo nor-
mul o un bajo desarrollo, o si existen variaciones. Tomando en 
consideraci6n si alp,uno de los siguientes factores contribuye o 
es el causante de el tipo d~ desarrollo que s~ esta dando: Na-
cionalidad, medio social, condiciones de vida. 

Según el autor, para estudiar al niño se pueden utilizar -
tanto el método estadtstico, como el m~todo experimental. no - -
exiotiendo gran diferencia entre ambos, Los tests yuxtapuestos 
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proporcionan el "perfil psicol6r,ico", del niño, que consiste en 
un conjunto de datos, no existiendo una verdadera expresión de -
una estructura mental, pero se puede hacer una correlaci6n con 
loa resultados de diferentes tests, un anSlisis y una verifica-
citn de dichqs resultados, y as! obtener datos mSs confiables, y 
pod•r dar un diagn6stico adecuado. 

"El desarrollo del niño se puede representar mediante una -
curva continua desde loa tanteos extraños e imperf cctos del co-
aienzo hasta el empleo de sus aptitudes sep,ún sus necesidades y 

circun1tancias. Las nuevas formas de actividad se hacen posi- -
blH en funci6n de su perfeccionan.iento. Cada fase es un siste
ma de relaciones entre las facultades naturales del niño y del -
medio, el sistema hace que se especifiquen rec1procamente. El m~ 

dio no puede ser el mismo en todas las edades. Y esta constitu! 
do por los procedimientos de que dispone el niño para obtener la 
satisfacci6n de sus necesidades, es el conjunto de estímulos so
bre los que ejerce y regula su actividad. Cada etapa es un me-
mento de la evoluci6n mental y un tipo de comportamiento". CWa-
llon, 197,. l. 

El jueRo tiene una gran importancia en el desarrollo del n!. 
fto, ya que mediante ~1 1 el niño manifiesta su realidad, imitando 
las experiencias que acaba de vivir. 

Existen cuatro tipos de jueRos: Los funcionales, de ficci6n 
de adguisicidn 1 y de elaboraci6n. Existen juegos que los niftos 
se ensefian entre si y que se explican por la necesidad de actuar 
sobre el mundo exterior, con el fin de adaptar los medico que e! 
te ofrece a las propias disponibilidades del niño y para a~milar 
en mejor format partes cada vez más amplias de este mundo. La -

.realizaci6n de el juego ayuda ál desarrollo total de el niño, -

. ~'fanto corporal 1 intelectual 1 etc. 

El lenguaje es también de ~ran importancia en el desarrollo 
del niño, ya que este se desarrolla prop,resivamente y es de gran 
utilidad para el individuo. El len~uaje empieza con r,estos y -
~esticulacionea1 vocalizaciones h~sta lograr un desarrollo máxi
mo, para esto el niño tiene que valerse de todo lo que le rodea 
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(persc.nas, animales y cosas), ya que de la interacción que tenna 
este con su medio, será el desarrollo del lenguaje. 

Se puede estudiar el desart•ollo del niño en general desde -
el encuentro y la conjugación de loe gametos, la vida embriona-
ria y fetal, la formaci6n de los diferentes 6rganos es decir en 
donde el desarrollo y cuidado del nifto dependen completamente de 
los cuidados de la madre, posteriormente se presenta el parto -
con el nacimiento del bebé en donde este empezará a valerse por 
s! mismo y desarrollar algunas actividadesinnatas (mamar, algu-
nos reflejos, etc.) y aprender otras indispensables para su su-
pervivencia. (OP. CIT.), 

_El d~sarrollo motor se presenta desde los cuatro meses de -
embarazo aproximadamente,enlosprimeros meses de vida,el nifio re2. 
liza movimientos involuntarios e sin coordinaci6n e incluso cuaE 
do el nifio empieza .a querer tomar las cosas y a caminar, sus movi 
mientas todav!a no son bien controlados, pero, con la práctica y 
la imitaci~n loRra tener un buen control motor, posteriormente ~ 

realiza movimientos de ~cuerdo a su gusto y a su6 necesidades, -
teniendo una gran importancia para que este desarrollo sea ade-
cuado' la motivuci6n, por parte de los familiares, el juego, en
tre otros no de menor importancia. 

En el desar1•ollo del niño se forma su personalidad, en los 
primeros meses de vida el niño orienta los cimientos de su futu
ro comportamiento y sus primeros contactos entre el ~ujeto y el 
ambiente, dichos cimientos son afectivos son los que constituyen 
ulteriormente las emociones. En esta existe cierta confusi6n en 
el niño pues no puede comprender ni explicarse ciertas t.:osas, -
siendo hasta los tres años que cesa un poco esta confusión y el 
niño tiene la necesidad de afirmar y conquistar su autonom!a, -
provocandole esto una serie de conflictos, en la etapa que va de 
tres a seis afias, el niño tiene la necesidad imperiosa de apego 
hacia las personas, siendo esta una etapa muy importante porque 
el nifio pasa de la 11 escuela maternal" a la primaria. A los ci!!. 
ca años, se elaboran, complejos, actitudes morales, fijaciones 
afectivas, celos, que demuestran de al~una manera una semiconfu
sión de sí mismo con los demás. De siete a doce o catorce años 
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es una etapa muy importante en el desarrollo de la persona, ya -
que el nifto vuelca sus curiosidades o necesidades de aprendizaje 
hacia el mundo exterior, logrando una autonomía cada vez mayor, 
tratan d~ imitar a los adultos, siendo en la pubertad en donde el. 

nino parece darse cuenta de su existencia y busca su propia per
aonalidad, que lo diferencie de todos los adultos y todas las -
peraonaa ~ue le rodean. Es por esto que cada momento de la in-
fluencia es un momento diferente que se espera y que se persigue, 
las incitaciones del medio son indispensables para elevar el ni
vel funcional, y determinar las actividades t~cnicas o intelec-~ 
tuales que se dan al margen del lenr,uaje, "El organismo debe de 
llesar a su madurez para que el medio despierte a su funci6n 11 

(Wallon, 1974), 

En las primeras semanas de vida existe alteraci6n en la ne
cesidad de dormir y alimentarse, Es el acto de la nutrici6n el 
que reGne y orienta los primeros movimientos ordenados del nifto, 
siendo estos la principal ocupaci6n a los tres n.eses de vida. A 
los seis meses aparece el inter's por los colores, a los ocho m~ 
aes se inicia la sistematizaci6n de los ejercicios senso-motores 
se distinguen sonidos provenientes del exterior. El caminar y -
el lenguaje se desarrollan en el transcurso del segundo año, el 
nifto ya puede manipular algunos objetos, ordenarlos en catego- -
rfas, sabe sus r.ombres y obtiene cierta independencia al poder -
ir a donde quiera, y por medio del lenguaje tiene una mejor y m!!_ 
yor interacci6n con todo cuanto le rodea, logNndo as! una mayor 
afirmaci6n de su persona. Se presenta la crisis de oposiciSn y 
la de imitaci6n que termina a los cinco afias aproximadamente, -
presbntandose la necesidad de camarader!a formándose grupos de -
tipo gregario en donde cualquier miembro en cualquier momento 
puede tomar el papel de sep,uidor o de jefe, 

Su percepci6n se hace más abstracta, presentándose una dis
tinci6n entre los dibujos, las direcciones y las líneas. En la 
edad escolar se vuelca el interés del yo hacia las c:osas. "El ni 
fio que aprende a leer pierde súbitamente los hábitos adquiridos 
anteriormente en las manipulaciones prácticas y en investigacio
nes concretas: una orientaci6n nueva puede suspender complctamen 
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te otrd antieua~ (Wallon, 1974), 

La escu·e1a exige una movilizaci5n concretada a las activid2_ 

des intelectuales, hacia materias elegidas arbitrariamente des-
vinculadas casi completamente de los intereses del nifio, provo-
candole un intGres artificial, un esfuerzo oblip,atorio e inclusi 
ve una scmnolencia intelectual, se presentan los estimulantes ya 
sean premios o castigos, que en determinadas situaciones pueden 
aumentar o disminuir el desarrollo de cualquier conducta. 

En el per!odo de siete a doce o catorce afies el nifio susti
tuye al sincretismo por la objetividad. El ~usto que siente el 
niño por las cosas es por el poder de manejarlas, modificarlas y 
transformarlas, puede destruir o construir, explorar sus deta- ·
lles, sus relaciones y sus diversos recursos, elige a sus amigos 
dependiendo de los juegos o trabajos a realizar, 

Es importante considerar cada una de las etapas del desarr~ 
llo del niño, ya que es una secuencia de su desarrollo y no pue
de fragmentarse o estudiarse separadamente. 

Bozhovich señala que el desarrollo no se ve como algo uni-
forme ya que se presenta en etapas, las cuales tienen ciertas 
particularidades. Cada etapa se caracteriza por una combinaci~n 
propia de las condiciones externas e internas del desarrollo, 
que crean la posici6n interna del niño, espectfica para esa edad. 

El ex~men de cada etapa, manjfiesta que ocurren cambios fun 
damentalmcnte en la esfera de sus necesidades ~lementales e im-
pulsores directos mediatizados por objetivos y propósitos cons-
cientemente planteados, aunque varía la combinación espec!fica -
de las tendencias motivacionalcs y presentan un carácter csp~- -
cial en su estructura jcr~rquica. 

Bozhovich d& las siguientes etapas de desarrollo del niño: 

Lactancia: Primer añc de vida. 
Edad Temprana: de l a 3 años de vida, 
Edad Preescolar: de 4 a 7 años de vida. 
Edad Escolar Temprana: de a 11 años de vida, 
Edad Escolar Media: 11-12 a 13-14 años (adolescencia), 
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Edad Escolar Superior: 1~ a te años (juventud). 
En la Etapa de la Lactancia, la autora plantea como funda-

•ental, la necesidad de impresiones nuevas a diferencia de las -
concepciones biologistas, que consideran como básica la satisfas 
ci6n de las necesidades primarias de alimento, ox!p,eno, movimieu 
to, etc., y del planteamiento del pro~io Vigotsky que considera 
como fundamental la necesidad de comunicaci6n, Ln las edades -
tempranas y pre-escolar siguen siendo fundamentales las necesid! 
des de comunicaci6n y cognoscitivas, aunque formas distintas de 
sati1facci6n, 

En la Edad Escolar Temprana, se crea una nueva situaci&n s2 
cial, que determina la aatistacci6n de la necesidad cognoscitiva 
por la asimilaci6n de los fundamentos de las ciencias, y la nec! 
aidad de comunicaciones.se hace extensiva al r,rupo de compafieros, 
lo cual prepara el paso a la sieuiente eta~a. 

La rdad tscolar Media, en que la presencia de un colectivo 
ya suficientemente organizado hace surpir la necesidad del nifio 
de encontrar su lugar en 81, la necesidad del reconocimiento de 
sus compalleros y de responder a sus exi~encias. Todos estos son 
factores en esta etapa, fundamentales en el desarrollo ps!quico 
del niflo, 

._¡ Ya en la Edad Escolar Superior, la concepci6n cient!fica y 
moral del mundo se convierte en el factor determinante de este -
desarrollo ps!quico del nillo, tBozhovich, 1~80/, 

Liublinslcaia, considera el proceso del desar·rollo del t1iño 
como un movimiento constante y como un p~oceso constante en el -
cual, la conciencia de @ste, tiene cambios cuantitativos y cuali 
tativos los cuales tienen una sec~encla ló~ica y se manifiestan 
per!odicamente, en un proceso de transici6n en el cual no es po
sible apreciar inmediatamente y diferenciar bruscamente cuando 
el nifio cambia de un per!odo a otro, <Liublinslcaia, 1990), 

El reflejo de la realidad circundante del niño se caracter.~ 
za por los cambios cuantitativos y cual~tativos, los cuales ase~ 
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guran ~l paso de una etapa de desarrollo a otra mAs avanzada; -
produciendose as! ~l desarrollo. 

Según LiublinS<aia el sistema de educaci6n actual de los ni
ños se divide a la infancia en periodos, determinados por 1ndi-
ces de edad, y son los que a continuaci6n presentamos: 

1) Período del recíen nacido, 
2) Período de la infancia anterior a la preescolar (de 1 a 

3 años), 
3) Periodo de la infancia preescolar (de 3 a 7 años), 
4) Periodo de la infancia escolar primaria (de 7 a 12 años) 
S) Periodo de la adolescencia o edad escolar media (de 12 

a 15 años), 
6) Periodo juvenil o de la edad escolar superior (de 15 a 

17 años), 

"Los trabajos de I. V. Hichurin, A. H&ltsiev y otros inves
tigadores te6ricos y prácticos, han venido a demostrar que al m~ 
dificar las condiciones de vida del organismo, el tipo de rnetab2 
lismo se puede reducir considerablemente, el tiempo de prepara-
ci6n, la duración y las caracter!sticas de cada fase, es decir, 
los plazos en que comienza un nuevo pertodo de desarrollo se pu~ 
den variar sensiblemente, mediante la recstructuraci6n sistemát! 
ca y planificada de su modo de vida" (Qp, CIT.) 

En base a las concepciones anteriores, esta posici6n consi
dera en primer lugar, que el individuo nace ya con una estructu
ra biol6gica, que le da la posibilidad de desarrollarse hastu -
ser un hombre si se esta en contacto también con su entorno so-
cial, bajo _los principios que riP,en la sociedad en cuestión. Dan 
dose esta influencia del medio sobre el desarrollo infantil no -
en forma mecánica, sino que implica una participación activa del 
sujeto, es decir, el medio permite al niño desarrollar ciertas -
particularidades, pero a la vez, la forma en que se estructuran 
las mismas en carla niño, deterndna su accilSn sobre el medio, de 
esta manera,- el desarrollo implica una relacilln dialéctica enTre 
medio e individuo. As! pues, este desarr•o!lo determinado por el 
misn10 hombre, no se ~a en forma pasiva, sino que participa tanto 



) 

el nifto, como su medio social, lo cual va a dar la posibilidad 
del cambio ldesarl'Ol!o). 

Comprender las causas y circunstancias del desarrollo no 
lignifica aGn el descubrimiento de las leyes que lo rigen. ¿C6mo 
actGan estas causas en las condiciones dadas? ¿Por qu' la.educa
ci6n bien oreanizada contribuye necesariamente al desarrollo?. 

Liub~aia menciona que la doctrina marxista leninista de 
respuesta a estas cuestiones. 

Todo pl'Oceso de desarrollo est& supeditado a las leyes de -
la dial•ctica y a su ley principal, a la lucha de las contradic
ciones internas. 

F. Engels formul6 esta idea de un modo preciso. Escrib!a -
a1!1 ",.,La vida es tambifn la contradicci6n, que continuamente 
se autoen.endra y ri:suelve, existente en l.as propias cosas y pr2 
cesos, y tan pronto como cesa esta contradicci6n cesa asi mismo 
la vida, llega la muerte•, IOP. CI'l'.l. 

Sin la lucha de las tendencias opuestas en los f en6menos y 
procesos no puede darse movimiento alguno, desarrollo de ningGn 
g•nero. Es evidente que tampoco el desarrollo del nifto, el des~ 
rrollo de la conciencia del individuo pueden ser una excepci6n -
de esta ley. (OP. CIT.>. 

Las ciencias naturales afirman categóricamente que la causa 
de la vida y el desarrollo del orp,anismo reside en el intercam-
bio de sustancias, que se realizan constantemente, entre organi~ 
mo y el medio, en el proceso de asimilaci5n y desasimilaci6n. 

A consecuencia de este proceso, en el propio or~anismo se -
forman nuevas propiedades, se modifican la estructura y las fun
ciones de sus Srganos, al definir el estadio sifuiente de su dc
sarl'Ollo, influye a su vez en la modificacidn de las relaciones 
rec!procas del organismo con su medio. 

Es evidente que para el desarrollo f!sico del niño son de -
importancia capital las leyes del metabolismo, comunes a todos -
los organismos vivos, Sin embargo para la vida y desarrollo del 
niño como personalidad, para la evolución de su conc¡encia se h! 
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ce nec~sario a.demás, otro tipo de interacción con el medio, so-
bre todo con el medio social. 

l.iublinskaia cita a Hakarenko A. S. "Todo educa, las personas 
las cosas, los fen6menos; pero ante todo y mSs que nada las per
sonas y, en primer lugar, las de mayor edad. más experiencia, m~ 
yores conocimientos, más hábiles e iaeológicamente más prepara-
das debe ser, precisamente, considerado como el tipo humano es~! 
cft"ico de interacci5n con el medio· social, como la causa princi
pal del desarrollo de la conciencia del individuo en crcciniient:o 11 

(Liublinskaia, 1980), 

De las conexiones temporales que se formen en el niño, d~ -
las relaciones que se provoquen, rdpitan y consoliden y de las -
que, formadas casualmente, queden inhibidas, depende la direc- -
ci6n que siRa la evoluciGn del niño¡ sus rasgos de car&cter, po
sitivos y negativos, el contenido de todos sus conocimientos, d! 

penden sus h~bitos y habilidades todo ello viene determinado por 
las condiciones sociales, es decir, por la educación y !a ins- -
trucci6n, en el más árnplio sentido de estas palabras. Por con
siguiente las causas del desarrollo de todos los nifios s~n las -
misn,as. Es siempre un proceso de acci6n mutua activa, de comuni 
cación con el medio. Actúan del mismo modo en todos los pa!sea 
y en ~pocas hist6ricas distintas. 

Por lo tanto todas las relaciones del oreanismo con el me-
dio se expresan en sus áctos de respuesta (reacciones>, al sist!:_ 
1na de est!mulos que provienen tanto del medio externo como del -
interior del propio organismo. 

Estas formas de reacci6n de respuestas son: 

a) Los reflejos no condicionales, respuestas con~énitas y 

relativamente constantes a los est!rnulos biológicamente a~ilcs -
o nocivos para el organismo. como son par ejemplo la aparición -
de saliva cuando llega comida a la boca o la sacudida del bra~o 
o de la p1erna ante un pinchazo o quemadura. 

b) Los reflejos condicionales, respuestas a aquellos estí
mulos que antes no suscitabiln por s! mismas reacciones, no eran 
activos, es decir, eren irdiferentes para el oreanismo. (OP. CIT.) 
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Cu&nto mSs variadas y complejas sean las relaciones del niño 
que crece con ei mundo de las personas y de las cosas, tanto más 
c&lllbia y se intensifica su influencia sobre ellas. 

Estos tipos y formas de interacci6n del niño con el medio -
aocial, son la causa principal de su desarrollo psíquico. La i~ 
teracci6n del niño con el medio que lo rodea es un proceso bila
teral, y es imposible sin la participaci6n activa del propio ni
fto. Esta Gltima S6 manifiesta bajo las formas siguientes: 

1) En los diversos tipos de actividad, el niño, al manipu
lar activamente los objetos, conoce sus propiedades y -
aprende a descubrir las conexiones que existen entre -
el~os. 

2) El niño repite tras los n1ayores un p,ran número de acci2_ 
nea, juicios y estimaciones, adquiere la experiencia de 
los mayores, La imitaci6n y la repetici6n con formas -
de aprender el camino para asimilar la experiencia de -
los nLayores. 

3) Al entrar en comunicaci6n constante con lo que le rodea 
el niño suscita sobre s!, mediante su actividad, la in
fluencia por reacci6n de los mayores, sus errores, tra~ 
vesuras y preguntas, exige una contestaci6n por parte -
de los educadores, 

~) Desde muy temprano el adulto puede diriµir la actividad 
del niño a la autoperfecci6n y al autocontrol, CLiub- -
linskaia, 1980). 

No cabe duda de que con el desarrollo del niño no s6lo va-
r!a el contenido de cada una de las formas de la actividad infa~ 
til, sino que tambi~n son diferentes sus relaciones recíprocas, 
Para el niño en edad anterior a la preescolar tiene un papel im
portante. la imitaci~n, en el escolar, en cambjo, esta forma de 
actividad se modifica y pierde su importancia primordial, para -
ceder s~ papel preporderante a otras, 

As!, pues, la teor{a del reflejo de S~chenov-Pávlav muestra 
convincentemente que el desarrollo de la psique del niño, se re! 
liza en constante interacci5n con el medio circundante, con el -
material y con el social especialmente. Este proceso de comuni-
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caci6n activa del individuo que cr·ece con el mundo que le rodea 
es la causa de su desarr·ollo ps!quico. (OP. CIT.) 

En el proceso de la actividad planificada y variada del ni
ño se realiza su desarrollo armónico y el paso, a tiempo y sin -
crisis, al nuevo y sip,uiente per!odo de su infancia. 

Si a los niños ce les crean condiciones m~s o menos unifor
mes en lo que atañe al contenido y a la organizaci6n de la vida, 
empl6'1'all aproximadamente el mismo tiempo para pasar cada una de 
las fases de su desarrollo, por lo que pasan al siguiente esta-
dio casi simultáneamente. Este es, precisamente, el fundamento 
formal para determinar el per!odo, medido por la edad, que ha al 
canzado el niño. As{ es como se admite en preescolar a los ni-
ñas que han alcanzado los tres años, y en la escuela primaria a 
los que tienen siete, aun cuando el·desarrollo real ae todos los 
niños de tres años y de todos los de siete no sea, como es 16gi
co, el mismo, (Liublinskaia, 1980), 

De acuerdo con las opiniones de algunos psic6logos burgue-
ses lK. liuhker, J, Bolduin y otros), el recién nacido no se dif.<;, 
rencia en nada de la cr!a de un animal, es más, afirman que su -
origen humano no se manifiesta en modo alguno, no s6lo durante -
toda la infancia temprana, sin embargo los hechos demuestran que 
mucho antes de nacer, el ser humano se diferencia ya de cual
quier animal. En el desarrollo del niño (ext·rauterino y hasta -
intrauterino), se manifiestan la influencia de toda la historia 
del desarrollo humano. (OP. CIT.), 

Ya desde la cuarta semana de vida del feto, comienza la fo~ 
maci5n de su sistema nervioso. Al principio presenta el aspec
to de una placa, cuyos bordes se van doblando hasta formar un t~ 
bo. En uno de sus extremos se forman unas ves!culas, que no son 
sino los rudimentos de los futuros sectores principales del ene~ 
falo. La primera visicula da origen a los hemisferios cerebr.:i-
les. En la octava semana de vida del feto empieza a formarse la 
corteza. En la decimosegunda semana, termina la formación de la 
placa cortical y comienza el per!odo de su primera diferencia- -
ci6n en dos capas: .la interior, esponjosa y ancha, y la exterior 



más compacta y estrecha. 

Pasados los primeros cuatro meses, en el desarrollo del te
jido cerebral nervioso del feto se producen cambios notables, c~ 
mienza a crecer intensamente la capa externa de la placa corti-
cal; el crecimiento de la capa interna es mucho m&s lento, por -
lo que en la capa externa se forman plieges y surcos. Su desa-
rrollo es tan rSpido, que al nacer, el cerebro del niño cuenta -
ya, en lo fundamental con todos los surcos y circunvoluciones c~ 
racterfsticos del cerebro del individuo adulto. No obstante, la 
aodificaci6n de la forma y magnitud de las circunvoluciones y -
aurcos, as! como la formaci6n de nuevas circunvoluciones más di
minutas, contin~a despuGs del crecimiento. 

Por consiguiente, mucho antes de su nacimiento, desde el -
instante en que el nifio entra en trato directo con el mundo so-
cial, el dispositivo de su futura actividad psiquica, posee ya -
una·eetructura cualitatiéamente especifica. El periodo, enorme 
por su duraci6n, de la actividad laboral y social de las perso~
nas modifico en su totalidad la estructura de su cerebro. (OP. 
CIT.) 

Para que el niño siga desarrollandose tal como lo desean; -
los adultos crean para él unas condiciones de vida que responden 
al mSximÓ de desarrollo f!sico y mental que ya ha alcanzado. Su 
evoluci6n ulterior transcurre en nuevas condiciones de vida. 

Dado que la corteza cerebral se forma r&pidamente, a expen
sas ante todo, del crecimiento y formaci6n de las celulas, as! -
como del aumento del nGmero de fibras nerviosas. As! gradualmen 
te, la corteza cumple la funci6n de regulador supremo del compo! 
tamiento del pequefio. Son de una gran importancia el perfeccio
namiento de los procesos de inhibici~n, aún cuando en el trans-
curso de todo el periodo preescolar de la infancia predominarS -
notablemente los de excitación. 

Con el desarrollo de la inhibición se observa una concentr~ 
ci6n cada vez mayor de los procesos nerviosos. El niño es capaz 
de una concentraci6n cada vez más estable y prolongada; con me-
nos trabajo y mayor rapidez se forman las diferenciaciones, lo -
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que ocJrre durante el proceso de su actividad práctica por lo -
que 6sta se hace más variada a cada paso, 

F.s importante mencionar que :Jurante el per!odo del recién nacido, no 

solo se forman las posibilidades del niño, sino también sus ne
cesidades, que son la consecuencia y la condici5n inevitable de 
su desarrollo ulterior. 

As! pues en la infancia temprana se manifiestan con mayor -
claridad las necesidades de la actuaci6n activa independiente y 

el trato diverso y cada vez m~s sustancioso con los objetos y -

las personas que le rodean. 

Por lo tanto una de las condiciones del desarrollo de la a~ 
tonom!a de los niños en la edad an.terior a la preescolar reside, 

en los sentimientos que en él se producen en relación con los 12. 
gros alcanzados. 

Cuanto más descubre el pequeño en la práctica la posibili-
dad de actuar aut6nomamente, tanto m&.s aumentan sus necesidades 
de actuar y tanto m~s le atraen los objetos que sirven para ac-
tuar. Se desarrolla rápidamente la facultad imitativa. 

Sin imitar al adulto, el niño nunca sería capaz de inventar 
pal" s! solo las acciones, movimientos y palabras necesarias, es 

decir,pa~a la asimilaci6n de la marcha y el lenguaje que son los 
logros más importantes del niño, y que modifican radicalmente y 

en su totalidad el modo de vida del pequeño y su propia situa- -
ci6n, proceso que s~ da durante la infancia temprana del pequeño 
y que ha proporcionado un nuevo proceso y enorme salto en su de
sarrollo. 

1) El niño asimila los movimientos diri~idos y coordinados 
Ya no solo sabe andar y correr, sino también saltar, encaramarse 

agacharse, arrastrarse y realiza millares de los más variados m~ 
vimientos, p,randes y pequeños con las piernas, los brazos, el -
cuerpo, los dedos, etc.; lo que le proporciona una autonomía 

práctica. 

2) El trabajo conjunto de los dos analizadores básicos del 
pequeño, las manos y los ojos, con los que constantemente combi-
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na la actividad de un tercer analizador, el auditivo, proporci~ 
na el desarrollo de nuevas posibilidades de orientaci6n del pe
quefto en una situaci6n vital para el desconocido. Sus manos se 
convierten en un autfntico instrumento, en un medio para conocer 
el mundo de los objetos que le rodean. El nifio no solo aprende 
a m~rar, sino a ver. 
persona que escucha 
que le rodean, 

De personas que oyen se ha convertido en -
y comprende los pensamientos que exponen los 

Ello le proporciona la posibilidad de conocer el mundo a -
trav6s de otros (Liublirllkaia, 1980), 

3) Cuando el nifto aprende a hablar, ha descubierto un pod~ 
rostsimo medio de comunicaci6n, de influencia sobre los dem&s, -
conoce el idioma materno, y con el procedimiento para ref lexio-
nar sob~e s! mismo, sus deseos, sentimientos y necesidades. 

TambiEn aprende a pedir, a dirigirse a los dem&s, a llamar 
a expresar sus deseos, a responder a sus preruntas, a otr a los 
dem4s a cumplir sus exigencias y a exponer las suyas, 

~I El pequefto adquiere un gran nGmero de conocimientos re! 
les, Su caudal incluye nociones acerca de muchos objetos con -
los que 1e tropieza constantemente en su vida diaria. Y ya es -
capaz de diferenciar los objetos por su color y tamaño, lo sabr2 
so. lo salado y amargo, la intensidad de los sonidos, es decir -
se eleva a un nuevo nivel en el reflejo generalizado de un gran 
nGmero de objetos conocidos, aprende a distin~uir las cosas con 
sus palabras y a preguntar los nombres de los objetos desconoci
dos. 

5) En el curso de su actividad pr&ctica el niño descubre 
ciertos v!nculos entre los objetos conocidos y merced a las indi 
caciones de explicaciones de los adultos, aprende en la pr&ctica 
y por la vta activa a resolver los problemas concretos y senci-
llos que se levantan en su camino. 

6) El sistema de conexiones formado le proporciona una - -
orientaci6n primaria en el tiempo y en el espacio. Se orienta -
libremente en una situaci6n conocida: sabe pr&cticamente que sía 
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nifica ",lejos", "arriba" 1 "antes", "luego, etc. 

7) Los progesos de la actividad transformada propia y la -
asimilaci6n del lenguaje comprendido y hablado dan or!gen al de
sarrollo de acciones volitivas y razonadas, Los deseos y neces! 
dades del nifio que toman forma en las frases\ quiero y no quiero, 
comienza a adquirir un carácter consciente y con~cer él or!gcn -
de sus acciones. 

8) El niño se conoce a s! mismo en cuanto causa de influc!l 
cia sobre lo que le rodea; Sobre las cosas y sobre las personas. 
Se diferencia a s1 mismo como "yo" entre los Htu"" "él'.' y "noso
trosº. Con ello, su a.utonom!a a adquirido tambi6n su propia con. 
ciencia. 

Por lo tanto los lop.ros del nifio en cada perfodo exigen el 
cambio del anterior modo de vida. Cuando ya no le satisface el 
contenido de la actividad del trato que existe en su mundo. El 
desarrollo subsiguiente se produce en un nuevo per!odo de la in
fancia, en el que el niño entra con nuevas necesidades que se -
adelantan con mucho a sus posibilidades reales. COP. CIT.) 

El desarrollo del niño en edad peescolar se basa en los lo
~ros, las "posibilidades" con que entra en su nuevo per!odo de -
su infancia. Esta preparación halla expresi~n en el nivel de d~ 
sarrollo alcanzado por todo el organiamo del pequeño y muy espe
cialmente en el desarrollo de su sistema nervioso. 

El desarrollo f!sico del niño en el per!odo preescolar se -
caracter!za por la irregularidad del tronco y las extremidades. 
Al comenzar la edad preescolar, el peso del cerebro del niño es 
de unos 1,200 gramos, es decir, alcanza las cuatro quintas par-
tes del peso del cerebro del hombre adulto. Las zonas frontales 
y parientales son las que se extructuran can mayor intensidad, -
lo que depende directamente del reforzamiento de las formas sup~ 
rieres de la actividad psíquica del niño: Del desarrollo de su -
lenp,uaje y razonamiento iór,ico. 

"En la vida del pequeño empieza a desempefiar un papel cada 
vez m:is importante los estimulos verba.les y las rea.cci·ones ante 
las señales del SeRundo sistema. Ello modifica sensiblemen~e t2 
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da su actividad de adaptaci6n". (Liublinskaia, 1980), 

El lenguaje permite al niño asomarse tambi6n al futuro. Uti 
liza cada vez mSs y con mayor frecuencia el lenguaje en su acti

:t vidad conjunta con sus compal\eros. Sin embargo, los adultos no 
~~· eiempre producen o pueden satisfacer estas crecientes ansias - -

··cognoscitivas del pequel\o. Ad, el deseo de saber y aprender se 
, forma en mayor grado en el curso de la experiencia pr!ctica del 
propio nillo, durante al proceso de observacilln de la vida de las 
per1one• y de la naturaleza que les rodea, durante el proceso de 
la participacilln activa, en la medida de sus fuerzas, en esta vi 
da. El pequello aprende a pensar, a preguntar, y hasta "experi-
mentar", a solicitar explicaciones de sus compañeros y de los 
adultos. Ya no le satisfacen las explicaciones superficiales de 
sus educadores y familiares. Quiere aprender por si slllo, a c~ 
nacer cosas nuevas a travfs de aquellos libros que leen los adul 
tos, Ya no solo esta preparado para asimilar el alfabeto, sino 
tambifn para aprender a leer (Liublinskaia, 1980), 

Smirnov afirma que el desarrollo ps!quico de los niños esta 
ligado de modo inseparable al desarrollo de su sistema nervioso, 
ya que la ps!que no es otra cosa que el producto de la actividad 
del cerebro, sin embargo las premisas, que existen en el momento 
no son por si mismas, causas determinantes de este desarrollo, 

.if' es decir, ellas no determinan c~mo se van a formar los procesos 
pdquicos o que cualidades de la personalidad se desarrollan, si
no que esto esta condicionado por su medio. 

Teniendo en cuenta que los conocimientos del nifio han aumen 
tado, los adultos exigen cada vez mSs la independencia. Ahora -
no solamente debe comer y vestirse solo sino tambi~n debe entre
tenerse solo: dibujar, jugar, construir, aparecen las primeras -
obligaciones elementales: recoger los juguetes, colocar con cui
dado la ropa, etc. \Smirnov, 1960). 

El niño ya no actua tanto con los adultos; solamente cuan
do estos se lo indican, y ahora ya no por medio de signos o ges
tos objetivos, sino en forma verbal. Es dSÍ como en esta etapa 
ei nil\o tiende a tomar parte en la vida y en la actividad de los 
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adultoa y quiere aprender la relaci~n que tiene con el nuevo muE 
do de los objetos humanos • As t mismo, se realiza un tipo de ac
tividad caracter!stico de la edad preescolar que es: El juep,o en 
esta etapa es considerado como la actividad fundamental del niño 
en este per!odo del desarrollo, lOP. CI'l',) 

En los juegos comienza a ocupar el lugar fundamental el ju~ 
go de acci6n o argumento, en el que el niño acepta y desempeña -
uno u otro papel que corresponde a las acciones que realizan los 
adultos. El juego con arp,umento, por contenido, es la reproduc
ci6n de lo que el niño ve a su alrededor en la vida y actividad 
independiente del pequeño. Este tipo de juer.os ofrece a los ni
fios la posibilidad de hacer aquello que en su aspecto real, o -
sea como lo hacen los adultos, aún no le es accesible. 

Al reproducir en el juep,o las actividades de los adultos y 

las relaciones entre ellos, el niño asimila el contenido de su -
trabajo y se da cue~ta de las relaciones que se crean en la vida 
real (Sminóv, 1960), 

Por otro lado, Vigotski conside1a que e4 elemento principal 
en los juegos de acción es el papel del ajulto, Al jugar el ni
ño se somete a reglas determinadas para manejar las cosas, para 
conducirse así mismo y para rel..icio:marse con los compañeros de 
juego, Todo juer,o de acción tiene sus reglas. El nifio somete 
sus conductas con facilidad a estas reglas, que se hacen cada -
vez más complicadas. Al mismo tiempo se hacen más co.ncientcs p~ 
ra los niños y se manifiestan cte una manera más \liva y clara en 
el juego. 

El juego y sobre todo el juego de acci6n, es el medio fun
damen~al para que el niño conozca de una manera dinámica la act! 
vidad de las personas y las relaciones sociales entre ellas. 

- 250 -



~IV. COMUNICACION, FAMILIA Y EDUCACION¡ COMO INFLUY~N EN EL NlílO 
Y COMO SE DESARROLLAN EN EL MISMO. 



El hombre no puede vivir, trabaiar, satisfacer sus necesi
dades materiales y espirituales sin comunicarse con otros hom
bres. Históricamente y en el proceso de desarrollo individual, 
la comunicación es una condición necesaria para la existencia -

.del hombre y uno de los factores más importantes de su desarro
llo social. Siendo uno de los aspectos más significativos de -
cualquier tipo de actividad humana, la comunicaci6n refleja la -
necesidad objetiva de los hombres de asociaci6n y de cooperaci6n 
mutua, es también condici6n del desarrollo de la individualidad 
originalidad e integridad del individuo. 

El concepto de comunicaci6n no es utilizado con una acep- -
ci6n Gnica en la literatura. Los psic6logos L, Vigotsky y S.L. 
Rubinstein interpretan la comunicación como un intercambio de -· 
pensamientos, sentimientos y emociones. Algunos investigadores 
definen la comunicación como una forma social de enlaces infor
mativos, El psic6logo leningradense, A. Bodaliev en sus traba
jos interpreta la comprensión en influencia mutua entre los hom
bres por el número de sir.nos que determinan la comunicaci6n. 
(Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Ciencias Sociales, -
Departamento de Psicología, pap.. ll. 

1 
En los Gltimos tiempos, algunos investi~.adores (B. Ana- -

niev, M. Kagan, I, Kon, V. Panterov, H. Porfiliev) interpretan -
la comunicación como uno de los tipos de actividad humana. En -
este caso en la comunicación intervienen como relaci~n subjetiva 
-objetiva, a diferencia del trabajo y del proceso del conoci- -
miento que se interpretan como establecimiento de relaciones -
subjetivo-objetiva, V. Panterov opina que en el proceso del pro
~r~so histórico - social la· comunicación. comienza gradualmente 
a adquirir los rasnos característicos de la actividad laboral, -
interviniendo en las formas expec!ficas del trabajo. V. Sokov-
nin incluye las relaciones de comunicaci6n en la estructura de -
las relaciones soci;1les. 

Subray~ndo el carácter complejo y polifacético de la comuni 
cación, B. PariP,uin señdla que la comunicación puede ser, a la 
vez, un proceso informativo y de interacción de los hombres; -
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aparece como relaci6n, como influencia rec!proca entre los hombres, 
participa.en el proceso de sus emociones, de su comprensi6n mutua. 

e iones 
•icoa 

C. Marx y r. Engels no reducían la comunicaci6n a las rela
de producci6n. En la introducci6n a los manuscritos econ~ 
de los afioa 1857-58, Carlos Marx incluy6 en el plan de la -

IV parte, el concepto de " comunicaci6n" junto con la categoría -
"Relaciones de Producci6n". Ad, la categor!a "Relaciones de Pf'2 
ducci6n" refleja las relaciones entre los hombres y entre los gru
pos, en el proceso de producci6n, distribuci6n e intercambio. El 
concepto "Comunicaci6n" refleja las relaciones entre los hombres 

y los grupos tanto en el proceso de producci6n, como en los proc~ 
sos vinculados con otros tipos de actividad. Estamos de acuerdo -
con B. Pariguin cuando afirma que utilizando el concepto de "Com!! 
niceci6n" en sentido general, Marx y Engels inclu!an en el conju~ 
to de relaciones sociales porque cualquier relaci6n social (econ6-
•ica, pol!tica, ideol6gical tiene su aspecto soci~psicol6gico y se 
manifiesta en el proceso de contactos dierctos o indirectos que se 
establecen entre los hombres. (OP CIT. PAG. 3), 

En sentido general la investigaci6n de la comunicaci6n debe 
comenzar con la distinci6n entre comunicaci6n material y espiri- -
tual. Precisamente c. Marx y F. Engels la examinan de esta mane
ra en la "Ideología Alemana", señalando que en la aurora de la -
historia humana, ambos tipos de comunicación' eran inseparables. 
"La producci6n de ideas, imaginaciones, conciencia estaban origi
nalmente entrelazadas con la actividad material y con la comunica
ci6n material de los hombres, en la lengua de su vida real. La 
formaci6n de las representaciones, el pensamiento, la comunica--
ci6n espiritual de los hombres, es todavía aqu! un fruto directo 
de las relaciones materiales de los hombres". Posteriormente, en· 
el curao de la divisi6n del trabajo, ambos tipos de comunicaci6n 
empiezan a separarse aunque siguen siendo interdependientes, cou 

servando la comunicaci6n material el papel principal. 

Comunicaci6n Material: son las relaciones e interacciones 
rectprocas de los hombres en el curst1 ae sus actividades practi
cas materiales sobre todo en el proceso del trabajo y de la pro
ducci6n, así como la conducta de los hombres en diferentes esfe--
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ras de la vida social. \OP CIT. PAG. 4) 
Comunicacilin Es¡:.iritual: ·La comunicacicSn espiritual aparece 

como intercambio de la informaci6n intelectual y emocional va-
riada, con ayuda del idioma, de la lengua hablada, de los me- -
dios de comunicacicSn masiva (Op, CIT.) 

Al t~abajar los hombres realizan un proceso complejo en el 
cual "el sujeto produce la realidad sccial, al mismo tiempo que 
es producido y reproducido hist6ricamente en ella", es decir: 

a) Que los hombres con su actividad no s6lo reproducen ob
jetos, sino tambifn reproducen las relaciones sociales tanto -
econ6micas como ideol6gico-pol!ticas y estatales que caracteri
zan su modo de producir, 

b) Y a la par que act6an sobre la naturaleza externa y la 
transforma, transforman su propia naturaleza interna, desarro
llando las potencias que dormitan en ,l, 

As! al trabajar, los hombres tambi'n reproducen sus capaci 
dades (f1sicas y ps!quicas), pero no en tanto individuos con-
cretas, sino corno ser gen6rico en un sentido ontolSgico. (Ln-
fermedad y c las<o obrera, l PN, 19 8 2), 

En la producci6n social de su vida, los hombres contraen -
determinadas t·elaciones necesarias independientes de su volun

- tad,relaciones de producci6n que corresponden a una determina~ 
da fase del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. 

-~ El conjunto de estas ?·elaciones de producci~n forman la es- -
tructura econ6mica de la sociedad, la base real sobre la que -

se levanta la SUPERESTRUCTURA jurídica y pol!tica y a la que -
corresponden determinadas formas de conciencia social. 

Lo que diferencia una ~poca de otras no es lo que se hace 
sino cl5mo, con qué medios de 'trabajo se hace. Los medios de -

trabajo no solo son escalas graduadas que sefialan el desarro-
llo alcanzado, por la fuerza de trabajo humano, sino tambi&n -
son indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se 
efectGa ese trabajo, 
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La• fuerza• productivas aunadas a las relaciones sociales de 
producci6n forman el modo de producci6n. 

Las fuerzas productivas constituyen el elemento más dinámico 
~del aodo de producci6n, se modifican continuamente debido a que 

lo• hombree perfeccionan ein cesar loa instrumentos de trabajo y 
acuau1an experiencia• productiva•. por lo que respecte a las •'! 
lecion•• eocia1ea d• producci6n, cambie segGn va cambiando el ni 
val de d•••rrollo de la• fuerzas productivas y ejercen e su vez, 
influjo •obre el deaerrollo de las fuer~•• productivas. 

La formaci6n aocial en el sistema capitalista esta dada por 
la eatructura econ6mica de la sociedad que es el conjunto de las 
relacione• aocialea de producci6n dominante, vinculadas a un - -
cierto nivel de deaarrollo de las fuerzas productivas. 

El 110do de .producci6n implica determinado desarrollo de las 
fuerzas productivas y, determinadas •~laciones de producci6n, -
diatribuci6n, de cambio y de consumo. A trav~s de las cuales b! 
jo el capitalismo, la producci6n del valor domina tanto las con
diciones sociales de producci6n como las condiciones &ociales de 
vida bajo las que transcurre la existencia del proletariado. 
(*J Enfermedad ·y clase obrara, IPN 1982, Pag. 6~. 

L&a circunstanciaa objetivas (de consumo y reproducción de -
la fuerza de trabajo), bajo las que transcurre la existencia in
dividual de los obreros ae dividen en: Condiciones 6ociales de -
producci6n y condiciones sociales de reproducción. Dichas condi 
cionea •• manifiestan en un nivel m&s alto de concreci6n en la 
forma de: 

a) Proceso de trabajo o actividad productiva espectfica en 
la que el proletariado consume su fuerza de trabajo y, 

b) ~n el modo de vida formado por las condiciones y la man! 
ra en que s~ desenvuelve su vida fuera de la esfera productiva. 

&l proceso de trabajo y el modo ae vida no son otra cosa que 
los procesos de producci6n y de consumo s6lo que ahora est&n re
preaentados ~oncretamente en la stntesis de sus mGltiples deter
minaciones. Siguen sujetos a la esencial determinaci6n de la 
producci6n capitalista sobre el consumo <*> OP, CIT. PAU. Sq 
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La superestructura esta dada por los aspectos pol!ticos, ju

rídicas, artísticos, religiosos, familiares, educativos, etc. 

Para nuestro estudio nos resulta especialmente importante r~ 

saltar los aspectos de la superestructura principal en lo que 

respecta a la familia como primer contacto con el medio aocial, 

porque los nifios suelen reprod~cir en su conducta muchos de los 

rasgos que observan en la vida de los que los rodean, en nuestra 

sociedad s~n principalmente los padres, hermanos y familiares -

consanguíneos o amigos. ademSs es necesario aclarar la influen-

cia excesiva de los medios de comunicaci6n que tambi~n desde ed! 

des muy tempranas de los niños influyen en la formaci6n ideol6g! 

ca. De esto hablaremos de manera más detallada en adelante. 

En la vida social de los hombres, la actividad conjunta es 

imposible sin. la comunicaci6n, en cuyo transcurso se efectGa el 

intercambio de informaci6n; "1a informacien social" es el esla-

b6n más importante que enlaza el medio social con la pers~nali-

dad. Mediante los proceso~ informativos ¡os hombres asimilan la 

experiencia hist5rica-social de las generaciones procedentes, 

realizando en la pr&ctica lo que A,N, Leontiev denomin6 con gran 

precisifin "Mecanismo de Herencia Social 11 ; y s~tisfacen sus r1ece

sidades psíquicas habituales de conocimientos de afirmaci5n de -

que el panorama del mundo anteriormente asimilaao es correcto -

( •) Predvechni, 1979, 

De esta manera la comunicación humana en la pareja, en la f~ 

milia-, y en la educaci6n; resulta socio-hist6ricamente determfn~ 

da, tanto en su contenido como en sus elementos ain&m1cos, 

Se impone la necesidad de desarrollar mSs el conocimiento de 

este proceso de comunicaci6n. En el nifio la comunicaci6n surge 
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como una necesidad básica porque así la sociedad lo exige, 

El empleo de modelos satisfacen esta necesidad, convirtieu 
dose de esta menera en elemento activo de la formaci6n de la 
personalidad, el modelo permite acercarsele al niño valores y 
actitudes que pueden resultarle lejanos y abstractos, en el pr2 
ceeo de comunicaci6n se establece el modelo del que se ha apr2 
piado el nifto qui'n interioriza en forma personal y activa las 
cualidades y actitudes que caracterizan a aqu~l. 

Citando a Cooper, Gste nos dice: 

"El poder de la familia reside en s.u funci6n social medí~ 
dora en toda sociedad explotadora, la familia refuerza el poder 
real de la. clase dominante". "La familia en ese sistema que, C2, 

mo es su obligaci6n social, filtra obscuramente la mayor parte 
de nuestra experiencia y elimina de ella todo cuanto puede te
ner de espontaneidad generosa y sincera'.'. 

Cooper describe la familia como medio de cohersi6n limita
ci6n de la autonom~a individual de los miembros al crear roles 
que impiden la evoluci6n de la libre identidad. 

La familia produce una seguridad basada en el conformismos 
y la ausencia de cr~tica, sin generar relaciones aut~nticas -

de amor entre sus miembros. 

Resumiendo Cooper nos menciona los cuatro factores que -
operan dentro de la familia hacia los hijos: 

a) La estrecha articulaci6n entre los miembros, que se ba
•• en el sentimiento de lo incompleto de cada uno. 

bl La familia se especializa en la formaci6n de papeles pa 
ra sus miembros m&s que en preparar las condiciones para la 14. 
bre asunci6n de la propia identidad (adoctrinamiento), 

e) La familia como socializador primario del niño, le pone 
controles sociales que exceden claramente a los que el niño ne
cesita para enfrentar los obst&culos del medio circundante; es 
decir¡ lo convierte en inútil. 
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d) Finalmente, la familia deposita en el niño, un elaborado 
sistema de tabaes, corno el sexo, el amor y la propia familia. 

Las funciones de la familia independient~mente de la orie~ 
taci6n que se le quiera dar al concepto de familia, as! como de 
la propia definici6n, la familia es, sin lugar a dudas, un agen 
te intermedio entre el individuo y la sociedad ya que ~sta, la 
familia, actfia como un sistema de dimensiones mfiltiples en for
ma independiente de otras instituciones sociales Y que debido a 
la complejidad de su estructura interna su estudio y análisis se 
debe abordar con un enfoque interdisciplinario con la participa: 
ciGn de las &reas sociales y naturales que se relacionen con su 
nacimiento, evolución, din&mica y muerte, (Ongay, 1979). 

Para estudiar a la familia, es necesario delimitarla, as! 
tenemos, a la familia nuclear (tamb!en,llamada conyugal) y a la 
familia extendida (o consangu!nea). 

La familia nuclear o conyugal la form~n básicamente los 
conyuges-padres y madre, los hijos, la cual se funda en la con
tinuidad o permanencia de relaciones sexuales entre los padres. 

Este sistema llamado familiar nuclear incluye en sí mismo 
tres subsistemas principales; 

al Subsistema Marital (la pareja), 
b) Subsistema Padres-Hijos, 
c) Subsistema hermanos (Estada, 1983). 

Por su parte la familia extendida o consangutnea abarca a 
los primeros, t{os, abuelos, nietos, sobrinos, etc., fuera de la 
familia tri&dica (padre-madre-hijos) que se compone comunmentc -
por miembros de tres generaciones y que más que institución, es 
una creación y consecuencia social. 

Tambi~n es conveniente distinguir entre familia de origen u 
orientación, y familia de procreaci6n, que son la familia en la 
que, nacimos, crecimos, y la cual se abandona a determinada edad, 
y la familia que cada persona junto con su c6nyuge funda y da 
origen, respectivamente. 
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La familia desempefia múltiples funciones y explica fenóme
nos aociales que van desde el desarrollo y evolución del nifio·-
hasta la estructuración, comprensióm, esplendor y decadencia de 
las culturas ast como la cohesión, integración, y equilibrio de 
las sociedades, o bien la desintegración.y el desequilibrio de -
las mismas. 

Loa padres como fundadores únicos de la familia tienen en
tre 1u1 funciones la de procurar el mejor desarrollo de sus hi~ 
joa, ••ti•faciendo de manera adecuada los requerimientos m!ni-
moa indi•pen1ables para, en primera instancia el desarrollo org! 
nico (bioliSgicol, y tambil!nesde vital importancia, el desarrollo 
psicológico y emocional. 

La familia como unidad de desarrollo y supervivencia, tie
ne las siguientes metas y funciones específicas para con sus i~ 
tegrantes: (Hac!as H., 1981 l. 

al Proveer de cuidado general a los nifios, asegurando su -
subsistencia mediante la satisfacción de necesidades materiales 
de abrigo, alimento y protección física, 

bl Promover y fomentar los lazos afectivos, unión y solida
ridad entre ellos y con los demás, ·I 

el Propiciar los factores que ayuden al desarrollo de la -
propia identidad, en relación armónica con la identidad de la f~ 
milia y·otros grupos sociales, El desarrollo del Yo en los hi-
jos lea aYudar& en el enfrentamiento con nuevas experiencias y -
presiones externas. 

dl Facilitar la educación y el adiestramiento desde los pri 
meros afios. inculcando la inte~ración social de acuerdo a los r2, 
les sexuales establecidos socialmente. 

el Mantener la unión, cohesión y solidaridad de la familia 
con un sentimiento positivo de libertad. 

Las funciones de la familia son variantes en el tiempo y -

en el espacio, pero a pesar de esto se trata de encontrar una -
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universalidad en dichas funciones, que se encuentra en todas las 
épocas y en varias sociedades (Leñero, L., 1980), y estas funci2_ 
nes son: 

a) Regulaci6n de la funci6n sexual¡ se sabe que esta fun- -
ci6n tanto en la historia como en la ~poca moderna, tienen efec
to en muchos casos fuera del context9 familiar y frecuentemente 
de manera suplementaria a la limi taci6n de la funci6n sexual que 
establece la misma familia. •rambién se dan casos en los que 
la familia no da mayor importancia a la funci6n sexual sea por -
que hace distinci6n e~tre estas y el matrimoriio, sea por las r!:, 
laciones consangutneas que son las rectoras independientemente -
de los impulsos sexuales. Todo esto no hace desaparecer la fun
ci6n más o menos universal, de la relación sexual, realizada a -
través de la familia. 

b) Función econ6mica; siendo la familia una unidad que bus
ca asegurar el mantenimiento básico de sus miembros la funci6n 
de consumo de necesidades materiales es sin embargo variable. p~ 
ro lo que más se modifica en las fluctuaciones de tiempo es la -
funci6n productora de la familia. sus miembros pueden ser trab~ 
jadores con o sin remuneración de la empresa farni liar misma. o 

bien trabajar fuera de la organización familiar más •aún fuera -
de la economía de ingresos familiares colectivos• se pasa de la 
economía familiar a la economía individual y por consiguiente -
al matrimonio individual disgreeado incluso entre los conyu~es. 

e) La función de reproducción; los hijos pueden generar -
frecuentemente no tanto función de las relaciones familiares b! 
sicas, sino también fuera de ellas, incluso algunas familias, -

puede suceder que una vez asegurada la procreaci6n del heredero 
(primer hijo) la reproducción postérior sea secundaria. 

I:n otros casos, efectuada la reproducción de uno o más hi-

jos la familia da orig¿n consanp,uineo o conyuge puede asumir -
las consecuencias de la procreación, más que regular previamen
te su generación. 
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De cualquier manera la familia tiene una estrecha relación 
con la proceaci6n. 

d) Funci6n educativa o socializadora; el sentido educativo -
es universal dentro de las funciones fñmiliares, pero sus variau 
tes en cuanto a l~ forma de realizarse se trata más bien de la -
tarea socializadora de la familia; es decir, de su papel como -
canal mediante el cual los niños y los jóvenes se adaptan a la vi 
da social; asumiendo pautas de conducta social. 

La educaci6n puede darse en sentido positivo o negativo al -
que determinada sociedad o sector de la misma desea para sus -
miembros. 

e) Funci6n afectiva; esta es tambiP.n n~tural de la familia -
por el hecho de ser un grupo pritnario de personas en relación -
pr6xima, al menos en su ámbito físico. 

Esta funci6n ideal de la familia, sin embargo no siempre es 
clara y menos aún positiva, la familia consanp,ufnea, vive en fam~ 
lia por tener la misma sangre 9 no necesariamente por amor y afe~ 
to. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse,una persona no na
ce "introvertida" o "extrovertida", sino que es más probable -
que su medi<? ambiente la hayc1 moldeado para ser de una forma u -
otra,de acuerdo a las orimeras experiencias socialeo a las que se 
v.j.Ó sometida, as! como las primeras relnciones con los miembroa -
de la familia quienes inicialmente constituyen los primeros mod~ 
los de imitaci6n. Se puede decir que las actitudes de los suje

tos en situaciones sociales o personales son reflejo de lo apren
dido en ·1a familia, de tal modo que tenemos a la institución so
cial conocida como familia como primer P,ran nrupo social y de -
aprendizaje del niño. (Gessell, 1965). 

Hendelbaum ( 1969) afirma que si un niño se desarrolla en un 
ambiente hogareño en donde las relaciones entre los miembros cs
t&n caracterizadas por la afectividad, cooperación, responsabi
lidad y cariño, es probable que se dasarrollen conductas símil~ 
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res aceptadas socialmente, y que si por el cont1 .. a1 .. io, su atm6s

fer·a farni liar es conflictiva y basa.da en sentimientos negativos 

o nocivos carr.ados de hostilidad, el niño aprenderá a comportar

se de esa forma. 

A la familia dentro del hogar, se le considera.corno el pun 
to de partida de los aprendizajes del niño; es en donde se apre~ 

den patrones de conducta, reglas, habilidades y se ejercitan las 

formas de comportamiento que pueden ser aceptadas o no fuera -

dc l hogar, la conducta social y las actitudes de los niños son -

un reflejo en eran medida del trato que reciben en su hogar; en 

su sensibilidad refinada, los niños que se sienten rechazados -

por sus padt'C9 o hermanos, pued~n sentirse mártires tanto dentro 

como fuera de su casa, y arrastrar estas actitudes de desprecio 

y minusvalÍd hasta la edad adul 'ta. Pueden tornarse introvertí-

dos, agresivos, dependientes y antisociales. 

Lu fa1nil ia en México. Las formas de oreanización familiar 

indlgenas o sea, la comunidad primitiva y la comunidad a~r!cola 

patriarcal, fuéron exterminadas y cambiadas por la familia mo

nogámica que era la forma de familia imperante en España, esto 

como consecuencia de la conquista y colonización a la par· de la 

implantación de una moral c1•istiana. 

posteriot•mente en el sir.lo XIX (en el reformismo). El ma-

trirnonio no ura un unión bdsa<la en dcsiF.nios divinos como lo rc

present~b .. 1 la id~olo11ía rel i1,,iosa, sino que el matrimonio ya in

cluía un contacto civt'1, convirtiendose entonces en una organiz~ 

ción social prin1aria en lc1 bas8 de la sociedad mexicana, aparl!-

ciendo el mat1'imonio colllo una institución social rcr,ida y norm~ 

da por el estado burr.ués c11yci misión fundamental era lü de coa!! 

yuvat• a la reproducción constante de las relaciones sociales de 

la ideología buPgucs.:i. 

Por otro lado, para los mexicanos, como para todos los r.r~ 

pos humanos, la afiliación al pPupo social se inicia con la tnem

hrecía a la familia, convirtienclose así en la base de la organi

zación social. 
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La familia es la unidad de parentesco, cuyos miembros tiene 
una econom!a relacionada, reconocen algunas maneras de contar el 
pal"entesco y uno de los miembros funge como jefe o representante 

familiar. Ahora bien, este grupo familiar esta compuesto por el 
padre, la madre y los hijos, es decir, sea en forma nuclear o en 
forma·extensa, siendo estas dos formas usuales de la familia en 
"'•ico. Haciendo hincapi~ en estos dos tipos o formas de fami-
lia en H'xico, la principal o m&s.frecuente es la familia nu- -
clear o conyugal. 

En la actualidad la función de la familia es ser un refu-~ 

gio moral, espiritual y afectivo principalmente, ya que el con-
trato matrimonial permite mayor autonom!a tanto a los hombr•ea e~ 

mo a las mujeres, los dominios están menos sujetos al dominio p~ 

rental y de m&s formas de presi6n social referentes a cuándo y -
con qui'n deben casarse. Las mujeres han obtenido un nuevo sta
tus legal y pol!tico. 

El padre de la familia conyur,al no asume responsabilidades 
sino, de un grupo reducido integrado por la esposa y los hijos -

menores. ·y lo que le corir•esponde al Estado ha moderado y neu tr!!_ 
lizado la denominaci6n paterna, con la promulgación de derechos 

de igualdad siendo éstos cada vez más acentuados entre los miem

bros de la familia. Por lo tanto. la esposa inconforme puede r~ 

currir al divorcio y los hijos se independizan para formar una -
nueva familia. Sin embargo, es muy frccuen.te que la esposa aom~ 

tida y privada de su previa idealizaci6n llegue a la negaci6n de 
todas sus necesidades. debiendo sujetarse a la entera satisfac-

ci6n de su marido. 

Pero cuando la madre es soltera, cría y educa hasta una -

edad var.iable, generalmente corta y de todos los hijos que ha t~ 

nido le quedan solo los ~equeños, pues los restantes se VdO del 

hogar apenas tengdn edad.de hacerlo y tal disgrev,ación oUedece 

a razones económicas, pues es difícil para una mujer sola mante

ner a sus hijos. 

~a familia Rural. La familia campesina dcb~ su estabilidad 
a su historia ancestralmente arraip,ada en el campo, donde ha vi-



Vida durante A~neraciones. Los abuelos y los padres de los cam

pesinos han 'permanecido en el mismo sitio y desempeñado los mis

mos trabajos anr!colas duran té muchos años, provocando con ello 

un sentido de pcrte11encia a la tierra y al marco geor,ráfico don

de se ha desarrollado el r,rupo familiar. El trabajo, eje rcr,ul::!_ 

dor de la existencia del hombre distribuye - las funciones a -

los miembros de. la familia, definiendo sus roles y las expectati. 

vas como padre, madre o hijos que tienen ellos, asi mismo es-

tas condiciones de los campesinos pobres han hecho que estos -

emieren a la Ciudad, y no propiamente a la Ciudad, sino que se 

mudan a las poblaciones suburbanas. Estas poblaciones ti e.nen -
sus fronteras más o menos definidas, poseen su lcneuaje, sus V!!_ 

lores, sus costumbres y una visión del mundo propia a su univer

so, que las hace formar un mundo dentro del otro. 

La población suburbana es paso intermedio entre la ciudad y 
el campo,nexo que comunica a dos formas de vida diferente que -

al chocar provoca en esas áreas un producto social, distinto del 

de la ciudad y el campo. J:l ambiente de la población subut'bana 

es generador de nuevas actitudes y una distinta mentalidad, a -

la cual rápidamente - asi111ila el cdmpesino y su familia. Por 

medio de la comunicar.ión ma~dva los pobladores son influ!dos -

en sus costumbres y en sus hábitos de consumo en una sociedad m!. 

noritatí.a que impone sus patt•on~s d~ comportamiento y de forma 

de vida a grupos que están mary.,inados del proceso de pt'oducción. 

l.as antiguas preocupaciones campesinas, ligad,10 a la natur::!_ 

leza y al trabajo de la tierra serán trocadas por los problemas 

del desempleo y la necesidad de s11bsistencia en la ciudad. En 

el campo los frücosos en las siembras se atributan a los fenóme

nos meteorológicos, en 1.J ciudad se evidenciará su importancia -

ante el desempleo y trabajos 1nás complejos que impone la sacie-

dad industrial. Ante la imposibilidad de adaptar su conocimien

to ar.r!cola a la vida urbana, los adultos terminan por desarro-

llar laboree físicas mal re1n11nt?r~1das. La necesidad cte educación 

de los hijos- surge como ncctsidad inmediata en el deseo de - - -

ascenso social. La_ idt?nt"i<lc1d en el campo, donde se les conoce 

por su nombre o po11 la parcela <lande tr.;tbaia la familia, será -
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diluida en la gran ciudad cayendo en un anonimato despersonaliz~ 
do. Aquellos que contaban con a1ga11.prestigio en el campo, por 
su sabiduria o sus quehaceres o por su conocimiento de hierbas ... 

medicinales y por otras causas, tendrán, necesariamente un dete
rioro de su auto-estima, que solo rescataran en la ciudad si -
son capaces de adaptarse a las nuevas reglas impuestas. 

Las familias modifican sustancialmente su estructura. Los 
roles adscritos al padre, a la madre y a los hijos cambiaron ge

nerando conflictos dif1ciles de manejar. 

La autoridad cimentada en el padre, dueño de la tierra o -

de un of~cio artesanal que permite a sus hijos colaborar con -
61 en la producci6n, desaparecerá en la ciudad, pues el poder -
de empleo y de enseñar no est~ en,sus manos. El no poder incor

porar al niño, cuando termina su escolaridad, en labores pro
ductivas hará surgir el fen.Smeno de la adol"si:cncia rebelde, que 
pondr!n en duda la autoridad patriarcal del campo. 

Los hijos en contacto con áreas urbanas, desarrollan r~pid~ 

mente patrones adaptativos que superan la capaciddd de sus pa- -
dres ante los mismos. Su educaci~n, aunque mediocre, es supe-
río~ al analfabetismo y pobre escolaridad de sus mayores, y -
el prestigio de los pac1res sufrirá deterioro irremediablemente. 

El choque culturalse dará también ent~c padres e hijos. Los 

mayores acusaran de incomprensión a los hijos Odcidos en un -
marco social distinto, y las frases d~: estas no saben lo que es 

sufrir, pasar hambres y realmente trabajar, se repetira en casi 
todos los casos. Los adultos cuentan con un precedente d~ mise
ria campesina peor que la vivida en la ciudad. 

Los jovenes pasan por alto estos antecedentcc y solo viven 

el aqt.it: y el ahora,de una realidad material que los ahoga. 

Bajo estas condiciones que privan en el seno familiar, la 

educación adquiere una importancia particular, surge la cues- -

ti6n de c~mo se da ésta en el Rrupo primat'io de la familia. Sin 

embargo, debemos cé:>mprender que la educación posee un c;entido h~ 

mano y social, consistente en un proceso poP obra del cual las 
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jovenes generaciones van adquiriendo los usos y costumbres, los 
h~bitos ~ experiencias, las ideas y convicciones, en una palabra, 
el estilo de la vida do las feneraciones adultas. En los pueblos 
primitivos, la educaci6n se manifestaba como una influencia espo!! 
t~nea del adulto sobre el nifio y el joven. Con el tiempo, se ad
vierte la importancia de este hecho, y nace la preocupaci6n de i~ 
tervenir en la formaci6n de los hijos. 

En efecto tras la educaci6n primitiva, de carácter difusa y 
espont&neo, ha ido apareciendo, al correr de !os tiempos un con-
junto de actos e instituciones encaminados a desarrollar conscie~ 
temente la vida cultural de la juventud. En esta etapa del proc~ 
so, la educación toma la forma de una influencia intencionada; se 
realiza a voluntad sobre las generaciones jovenes y es ejerciaa -
por personas especializadas, en lugares apropiados y conforme a -
ciertos propósitos religiosos, pol!ticos, econ5minos, etc. 

No obstante que la educaci6n intencionada significa un avan
ce en el d~sarrolJ.o de la sociedad, la ed~caci6n natural y espon
t~nea nunca desaparece. ~s más existe un carácter común en toao 
proceso educativo. Ya sea eEpon~ánea o reflexiva, la educaci6n -
es un fenómeno meaiante el cual el individuo se apropia en m~s o 
en menos la cuitura (lengua, religi6n, moral, etc.) de la sacie-
dad en que se desenvuelve, se adapta a! estilo de la vida de la -

~ comunidad en que se desarrolla. (Larroyo, 1~&6), 

La educaci6n es prepararse par•a la vida, ·comprenderla en sus 
esencias fundamentales, de manera que la vida, sea algo que para 
el hombre siempre un s~ntido, sea un jncesante motivo de esfuerzo 
de lucha de entusiasmo (Castro, 1~77), 

Se puede y se debe de orBanizar !os estudios y 1a vida de -
los niños y jóvenes, de manera que 1a combinación del trabajo, -
del estudio, de! deporte, de las vacaciones, de las actividades -
recreativas, de la educación física, haga incomparablemente más -

fei!z y mas estusiasta la act:ivid~d ael niño y del joven. 

Educar es preparar al hombre desde que empieza a tener con-
ciencia para cumplir sus más elementales deberes sociales, para -
producir los oienes materiales y los bienes espirituales que la -
sociedad necesita y a producirlo por igual, con la misma obliga--
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ci~n a todos. Se trata de que el niño tenga conciencia de que 
eae esfuerzo que est& haciendo, lo que está aprendiendo a hacer, 
es ya la creaci6n de un arttculo que tiene utilidad, eso es lo im 
portante. 

Harx al referirse a la educaci6n decia: "por educacicSn com-
prendemos tres cosas: en primer lugar, educación intelectual¡ en 
segundo lugar, educaci6n ftsica tal como se da en las escuelas de 
gimnasia y mediante los ejercicios militares; en tercer lugar,- eri 
seftanza, t4cnica que da a conocer los principios b4sicos de todos 
los procesos de la producción y al mismo tiempo familiariza senci 
llos de las tamas de la producci6n. 

Ahora bien, el lugar y el papel de la educación en el desa-
rrollo de la sociedad humana, determinan el fin y los objetivos -
de_ la educaci6n de las nuevas generaciones, lo cual, a su vez, es 
fundamental para resolver los problemas relativos al contenido de 
la instrucción y de la educación, y los concernientes a la organi 
zación y a los m4todos de la obra educativa, 

La educaci6n es un p~oceso social que acompaña a la sociedad 
humana en el transcurso de toda su historia, Lo hallamos en el -
ragimen de comunidad.primitiva, en la &poca feudal, en la sacie-
dad burguesa y en la socialista. 

La educaci6n como fen6meno social en todo el curso de la hi! 
toria de la suciedad humana se halla determinada por las 1•elaciou 
es de producci6n y por las fuerzas de producción de bienes mate-
riales, es una ley capital en el desarrollo de la educación el -
que ~sta corresponda a las relaciones y fuerzas antes mencionadas 

. es decir, a la forma de p11oducción. Como consecuencia de esta -
ley, en la historia de la sociedad humana la educaci6n cambia de 
contenido, de organización y de métodos, por lo que la cduacaci6n 
actualmente no es igual a la que se impart!a en la ~poca feudal, 

Ast misnoo, entre las leyes objetivas de la naturaleza y la -
sociedad figuran las leyes del desarrollo psíquico del nif\o, las 
leyes de la formaci6n de la personalidad del individuo que crece, 
y en las que ~on de importancia decisiva las funciones vrirnordia

les de la educación. 
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En el estudio de las re~lciones concretas entre la educaci6n 
y el desarrollo jugaron un papel importante los trabajos de I.M. 
S6chenov (1829-1905) y K.O. Ushinski (1824 1 1870), 

Sin conocer el sistema de la influencia pedag6gica es imposi 

ble descubrir las leyes que rigen el proceso de desarrollo del -
niño. Por otra parte, sin conocer las leyes generales del desa-
rrollo ps!quico del niño, la pedagog!a pierde su base te6rica y -
puede transformarse en una ciencia empfrica., ya que la teor!a pe
dag6gica se construye, sobre los datos que facilitan la psicol1"J•
g!a y la fisiologfa. 

Al entender el ·desa.rrol lo del niño como un proceso condicion!!_ 
do a un determinado sistema de educaciSn y enseñanza, rnSs que -
tender a determinar uno u otro nivel de desenvolvimiento de la C!!_ 

pacidad que se estudia o de los rasgos del carácter del niño, se 
trata de descubrir su modificación durante el propio proceso de -

desarrollo. El estudio del desenvolvimiento del niño ofrece las 
máximas perspectivas cuando se lleva a cabo durante el proceso 
mismo de la enseñanza y educaci6n !Konstantinov, 1964), 

Es evidente que para el desarrollo f!sico del niño son de i~ 
portancia capital la~ leyes del metabolismo, comunes a todos los 
organismos vivos. Sin embargo, para la vida y desarrollo del ni
ño como personalidad, para la evolución de su conciencia, se hace 
necesario, además, otro tipo de int:eracción con el medio, sobre -
todo con el medio social. Todo educa: las personas las cosas y -
los fenómenos; fJtH"O ante todo y más que nada las ¡:.ersonas, escri
b!an el i!ran pedagogo sovi~tico A.S. Hak&renko, ºEl trato cotidi2,_ 
no del niño con otras personas y, con las de mayor edad, m&s E:XP!:. 
riencia, mayores conocimientos ni.is hlibiles E: ideológicamente más 
preparadas, debt ser considerado como el tipo humano espt!c!fico -
de interacción con eJ medio nocial, como 1a causa principal del -
dcsarrol lo de la conciencia del individuo en crecimiento", 

Séchenov, Pávlov y sus discípulos demostraron que la intera~ 
ción del individuo que crece con el medio que le rodea puede ser 
explicativo mediante la teor!o del reflejo, es decir, por el mee~ 
nismo de la formaci6n de un número infinito de reflejos condicio
nales, de conexiones nerviosas de la corteza cerebral del niño, -
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de su diferenciaci6n extinci6n y nueva excitaci6n. 

De las conexiones temporales que se formen en el n1no. de -
las reacciones que se provoquen, repitan y consoliden¡ y de lás -
que, formadas casualmente, queden inhibidas, depende la direcci6n 
que siga el nifto en su evoluci6n: sus ..asgos ele carácter, posi ti
voa o negativos, el contenido de todos sus conocimientos, depen-
den sus h&bitos y habilidades. 'fodo ello viene determinado por -
la• condiciones sociales, es decir, por la educaci6n y la instru~ 
ci6n, en el m&s amplio sentido de estas ~alabras. 

Por conaiguiente, las causas del desarrollo de todos los ni
ftos son las mis~as. Es un proceso de acci6n mutua activa, de co
municaci6n con el medio. Actuan lo mismo en todos los ~atses y en 
la• distintas •pocas hist6ricas. (Liblinskaia, 1980). 

La actividad aut6noma del nifto ser4 una suma de movimientos 
importantes y desordenados haRta que el adulto los oriente a la -
asimilaci6n de conocimientos Gtiles, a la elaboraci6n de hábitos 
necesarios y asequibles al nifio, Se hace necesario dirigir la a~ 
tividad del pequeno, encauzandola a la formaci6n en ~ate de cualf. 
dades flsicas, intelectuales y morales Otiles, ya que, de otro m2 
do, esta actividad puede originar la consolidaci6n de costumbres 
nocivas y rasgos negativos, 

Para que la educaci6n sea progresiva deberá responder a una 
serie de condiciones básicas: Es necesario seleccionar el conte
nido de la actividad infantil, es decir, de aquellas influencias 
para las que el educador trata de suscitar la reacci6n del niño, 

Estrechamente vinculado con este aspecto est! el de la pro-
pia pr&ctiva. La elaboraci6n de las conexiones, exir.e ejercita-
ci6n constante. Toda nueva conexión se forma y consolida median
te ejercicios, con la particularidad de que se fijan unas mismas 
conexiones mediante la repetición de los actos más variados, pero 
similares. 
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Pero aunado a esto, la consclidaci6n de las ~onexiones que 
se están formando, precisan una ayuda que las refuerce. 

La repet:ici6n multiple del est!mulo y de!
0

las reacciones de 
respuesta, elabora en el individuo un determinado estereotipo din! 
mico de comportamiento. 

Y de esta forma a fin de obtener del niño una respuesta per-
fectamente definida en contestación a la influencia ejercida, el 
educador le enseña a cumplir la tarea encomendada. 

Cuando la educaci6nes correcta, los maestros y los padres - -
plantean en su debido tiempo ante el niño nuevas tareas y dirigen 
su actividad a solucionarlas. Durante este proceso es cuando se -
forman conocimientos, h&bitos e intereses Gtiles. El "automovi- -
mierito" en el desarrollo del niño es el resultado de su actividad 
realizada en condiciones pedag6gicas bien organizadas (OP. CIT.). 

As! la aparici6n de la tendencia hacia la actividad indepen-
diente, el dominio de un círculo bastante affiplio de actividades -
con los objetos accesibles para esto, la adquisici6n de las formas' 
fundamentales del idioma como medio de relación social, todo ello 
traslada al niño a uno nuevo per!odo del desarrollo, la edad pree~ 
colar. 

Teniendo en cuenta que los conoc1mientos del niño, aumentan, 
los adultos exi~en cada vez más independencia. En este per!odo no 
solamente deben comer y vestirse solos, sino tambien deben entret~ 
nerse, dibujar, jugar y construir. 

Aparecen las ?riweras oblip,aciones elementales: recoger los -
jueuetes, colocar con cuidado su ropa, cte. 

Al mismo tiempo, el niño no actaa tanto con los adultos sola
mente cuando estos st lo indican, y ahora ya no por medio de sig--
nos o gestos objetivos, sino en forma verbal. Cl segundo sistema 
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de señales comienza a ~ener cada vez más importancia para la re
gulaci6n de la conducta del nifio, 

Gracias a que las relaciones y la independencia con '1os 
adultos han aumentado, el niño comienza a conocer un amplio cír
culo de personaa fuera de la familia. Ante él se abre, en cier
ta medida, la vida de su aldea, de su ciudad, y en alp,o, incluso 
la de su pafs, En este nuevo mundo que se abre ante ~l y le inte
resan sobroe todo las pesonas, su actividad, su trabajo, los obj~ 
tos con los que actúan, las relaciones ante las personas. En el 
niñ.o .crece la tendencia a tomar parte en la vidd y en la activi
dad de los adultos, y quiere aprender la relaci6n que tiene con -
el nuevo mundo de los objetos humanos a adquirir: la actividad de 

las personas y sus relaciones mutuas. Pero los niños en edad - w 

preescolar a~n no pueden aprender a actuar de la misma manera -w 

quu los adultos. Por esto su tendencia a tomaP pdrte,en la vida 
y en la actividad de los adul--ros, se re;;liza en un tipo especial 
de actividad caracter!stico en la edad preescolar, el juep,o, 

que es la actividad tundamental del niño en este per!odo del de
sarrollo. 

En los juegos comienza a ocupar el lugar fundamental el ju~ 
go de acci6n o con argumento, en el que el niño acepta y desemp~ 
fia uno u otro papel que corresponde a las acciones que realizan 
los adultos. Ei jue~o con argumento, por su contenido es la r~
producci6n de lo que el niño ve a su alredeaor,en la viaa y en -
la actividad de los adultos y al mismo tiempo es una especial a~ 
tividad independiente dei pequefio. 

Los argumentos de los juegos de acción, o sea el tipo de a~ 
tividad que se reproduce en los jUCROB de los niños son muy va-
riados, Dependen de la ~poca, de la clase social a la que pert~ 
necen los niños, de sus condiciones de vida fami!Ía~es y de las 
condiciones de reproducci6n que les rodean. 

Cuanto más est:recho es P..J c!rculo de la realidad con que el 
niño tiene contacto, más monCh:onos y pobres Sün la!i tramas de 
los juegos. 

A pesar de la variedad de los argumentos y de que unos mis
mos se pueden encontrar en los juegos de los preescolares de más 
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o menos edad, hay una reeulación determinada en su desarrollo. De 
los juegos de la vida habitual, que reflejan el· trabajo corriente 
y las relaciones de las personas en la vida cotidiana, los niños 
pasan a los juegos con los áSuntos de la proaucci~n, en los que 
se retleJa eJ. trabajo social de producci6n y sus relaciones cara2, 
tertsticas, y f1naJ.rnente a los juegos que reflejan los aconteci-

mientos ~oJ.!Ticos y soc1ales. 

Los juegos de los preescolares de más o menos edad, siendo -

iguales por su argumento, se diferencianpor lo que los niños des
tacan como fundamental en el contenido de la actividad ae los - -

adultos. Cl contenido de los juegos se desarrolla desde la repr2 
ducci6n de las acciones con los objetos hacia el reflejo ae las -
realciones social~s entre las personas y posteriormente hacia la 
manifestación de St:!ntido social de la actividad de los adultos, 

Ll desarrollo de los juegos, tanto con respecto a su arp,ume~ 
To como a su contenido, no tiene lugar ae una manera pasiva. El -
paso de un nivel del jueeo a otro se realiza p,racias a la direc-
ción de !os adultos, que sin alterar la actividad inoepcndiente y 

de carácter creador;ayudan al niño a descubrir determinadas face
tas oe la realidad que se reflejaran oespu~s en el juego. Las -
particularidades de la activiaad ae los a<lultos, las funciones s~ 

cialcs de ~as personas, las 1·elaciones sociales ~ntre ellos, el -

·sentimiento social de la activiciad humana. 

I:l conten1do de los juegos de arr.umento tiene u.na sígnifica
ci6n educativa importante. Por esto, hay que observar con cuida
do a que juegan Jos niños. Hay que darles aquellas tacetas de -
la realidad cuya reproducción en los juegos puede ejercer una in
fluencia educativa positiva y distraerlos de la represcntaci5n de 
aquello que puede desarrollar cualidades ner.cstivaa. 
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CONCLUSIONES 

Despuh de la presentacien dfi! los cuatro capítulos que con
tiene este trabajo te8rico, Se presentan a manera de conclusio
nes una serie de aspectos que creo deben c~nsiderarse para poder 
explicar cualquier aspecto relacionado con el estudio e investi
gac16n de la formaci6n de la personalidad del niño, y el juego -
como una alternativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para lo cual se considera necesario que se estudie de mane
ra cienttf1ca y completa al niño. Por lo tanto, el investip,ador 
que se precie de eer cient!fico y materialista dial~ctico, tiene 
que tener un compromiso de clase, una pos1ci6n pol!tica definida 
que guien el curso de sus investigaciones, damos por hecho que -
este compromiso tiene que ser con la clase proletaria, con las -
gentes que esperan que la ciencia no sea solo una at•ma para la -

transformacian de la naturaleza, sino de la sociedad. 

Para explicar la formac16n de la personalidad del niño se -
parte de la teorta mSs avanzada y completa, existente hoy día: 
el material1smo dialéctl.co que dice, ttt.l. hombre es el conjunto -
de todas las relaciones sociales", las relaciones sociales son -
la base de toda la ciencia del hombre comenzando por la economía 
polttica, piscolog!a, e~c. Por 10 cual podemos decir que no se 

.._... puede explicar al hombre sin la sociedad, ya que no son entes 
aislados, sino que son una unidad dialéctica e indisoluble. 

t:sta teorla general expJ.ica desde su ortr.en el desarrollo 

del psiquismo, el cual es producto del reflejo del mundo externo. 

~a teor1a del reflejo es interpretada de 2 maneras: 
1) Para explicar los procesos existentes en ~a ps1qu1s del 

individuo. 

i> Para explicarlos en su dcterminaci6n social. 

Sin embargo nabrá que decir que para que exista en el ~ndi
viduo, primero se dieron en el exterior, y la fuente exte1•1or 

son los procesos sensibles, percepciones sin las cuales serta ifil 
posible el. proceso de conocimiento. 
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Por lo tanto !os ijUb.~iijtemq~ ~nterno~ de !a personalidad se 
relacionan con los subsistemas externos, los cuales estan media

dos por la actividrJ.d. p11es el hoTIJbre es producto de las relacio

nes sociales y al mismo 'tiempo es el creador de la sociedad't de 

las relaciones sociales y oe sX mismo, o sea exp~ica la relaci6n 

con otros hombres, con los objetos, con los fen6menos de !a rea

lidad que estan relacionados con nuestras necesidades,y es el ·
principio del reflejo el que explica lo psfquico de manera soci2_ 
hist6rica, as! como, el caracter regulador de la.conciencia so-
bre la actividad, estos principios aunados con otros explican la 
personalidad en un sentido totalizador, ya que la vida¡ la prSc
tica, exir,en una ieorta psicolbe1ca que pueda ser aplicada en di 
ferentes esferas de 1a vida humana, como en la educac18n. indu~: 
tria. salud, lo cué1l requiere de una teorfa coherente de la per

sonalidad. Por lo tanto, la psicolog!a no puede dejar de lado -
el estudio de la teoria de la personalidad, ya que dicho estudio 

nos puede llevar a la madurez y al progreso de nuestra ciencia. 

y pueda convertirse asf, en un instrumento efectivo para la sol~ 

ci6n de muchos problemas que nos plantea la soc1edao, de otra m~ 
nera se sesuiran "resolviendo problemas" sin tener lil mas remota 

idea de lo que se esta haciendo, por lo que se considero necesa

rio partir de una teorra que nos permitiera buscar aquellas reg~ 

laridades que determinen el sentido psicolSf1ico, las cuales ad-

quieran para el individuo en sus diversas relaciones sociales la 

forma de ideales, convicciones y otros aspec"tos,yque sean estos -

los que vepulan su comportamiento. 

l.1 presente trabajo p1•t.n.:c~ a la vez que propone una forma diferen

te de explicar la formación de la personalidad del niño y la re

lación que tiene el ;u~go pdra el desarrollo de este como perso

nalidad. 

Para lo cual se considera necesario conocerlo de manera to

trJl y cicnt!fica, por' lo que haor5 que primeramente decir que -
con ayuda de lñs invcst1gacioncs y estudio desarrollado en la -

P,sicolop,ta Marxista y sóio baio sus princiidos es posible cono-

cer, explicar el ort~en, desarrollo de la personalidad. la cual 

es concebida como un siotcma que implica la explicación psicoió-
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gica del hQmb~e cQmQ ~~ietQ ~ctiyQ en l~ re~lidad en que vive, 

llonde e! materialismo hist8rico que explica la esencia con
creta del hombre y cuyo objeto es la autropog~nesis socXal de e! 
te o sea el desarrollo del hombre en sus relaciones sociales, e! 
·ta ciencia filos8ftca sociol8gica, analiza y destaca la relaci~n 
entre el individuo y la sociedad, teor!a que nos permite expli-
car como ae dan los vfnculos del sujeto con el mundo real, si- -
guiendo el principio dialectico del determtnismo, 

Dicho principio nos permite establecer una relaci6n entre -
la esencia del hombre (La Personalidad) y la sociedad concreta -
en la que se forma el hombre, la cual lo determina pero es tam-
bi•n relativamente independiente de 'sta. 

Por lo tanto la personalidad es portadora del principio ge
neral humano. 

Sobre la personalidad podemos decir que comienza a desarro
llarse desde muy temprano, presentando en cada etapa una forma 
particular, por lo que se dice que la personalidad en el niño es 
un proceso de formac16n de !as cualidades de esta y que tiene l~ 
gar a travis de la asimi!aci6n de .los modelos existentes en una 
sociedad dada. 

Por lo que se hace impresindible que en el niño surja la n~ 
cesidad de actuar conforme a ellos, solamente así pueden influir 
en todo su desarrollo ps!quico. 

Por .lo tanto el término personalidad corresponde a la pers2 
na que ha alcanzado un nivel determinado de desarrollo ps1-

quico, el cual se caracteriza por el hecho de que en el proceso 
de autoconocimiento, el hombre comienza a percibirse, a viven- -
ciarse como un todo Gnico, diferente de las otras personas, es -
decir que d1ferencia su 11yo" de otros "yo", también se caracteri 
za por la existencia de opiniones y actitudes propias, por la e~ 
presi6n de exigencias, valoraciones (morales, úticas, art!sticas) 
que lo hacen re1at1vamente indepenaiente y estable del medio. 

Y una caracter!st1ca esencial es su act1vidad conciente, la 
cual le permite influir en la realidad, transformarla y transfo~ 
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marse a s! mismo o que le pel'mite constHui.rse en un ser capaz -
de influir concl'.entemente en la realidad conforme a sus objeti-

vos, dirigir su propia acti'VJ.dad y conducta y, en Cl.et'ta medida 

su propio desarrollo psfquico. 

Adem~s, la personalidad es Onica en su indivldualidad, y el 

individuo se hace personalidad en la medida que domina las reali 
zac1ones de la cultura, y se hace sujeto conciente de su activi
dad y responsable de sus actos. 

As1 es como la personalidad se forma en el proceso de desa
rrollo individual, 

Respecto de las funciones psico16gicas lmecanismos cerebra
les) en la estructura de la persona!idad ocupan un lugar muy im
portante, es decir, los mecanismos que filogenéticamente se han 
formado en e1 hombre, constituyen la estructura de la act1viaad 

objetiva en el hombre 1 y son producto del reflejo psíquico de .la 
realidad. 

Por ejemplo la pcrcepci6n visual se concibe como una parti

cularidad en el sistema visual del hombre, sin emoargo, aicna -

particularidad esta dada sblo como una posiDilidad, estS dada s6lo 
virtualmente. 

Asi pues, la formación de sistemas funcionales específicos 

J transcurve como rcsul tado del dominio de 1os instrumentos (los -

medios y operaciones) que como impulsos externos actuan soore r~ 
ceptores de los sujetos. 

Postef'iormente se revelo 1a expresibn co~reta de los proce
sos psicof1siol6eicos 1 la cual se modifica en dependencia del -
contenido de la actividad, la cual asu vez se va modificando al 
camoiar las condiciones sociales. 

Por lo tanto, las condiciones sociales, y la actividad ase

guran el desarrollo de los hombres. 
Sean cuales fueren .1dS con~iciones y las formas en que -

transc~rre la actividad del hombre, cualquiera que sea la estru~ 

1JJ['cl que esta tane no se le puede considerar corno ctesliF,ada de las -
relacjonP.s so<."'Íales, de la vida de la sociedad. 
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~ese "' &u diyer~~d"dr li\ i\Qt¡y¡..di\d del indiyiduQ hwna,no es 
un sistema que se incluye en el sistem~ de relaciones sociales, 
As! pues la acttvidad esta determinada por las formas de comuni
caciOn material y espiritual que son engendrados por el desarro
llo de la producci~n y que no pueden efectuarse mas que en la a~ 
tividad de los hombres concretos, 

La actividad depende de las condiciones que le tocaron vi-
vir, del lugar que ocupa en la sociedad, el como se van confor-
mando en circunstancias individuales que son Gnicas, 

Donde la actividad es la unidad de la vida mediatizada por 
el reflejo psSquico de la realidad, cuya funci6n consiste en que 
orienta al sujeto en el• mundo objetivo, 

Y son las necesidades las que regulan, orientan, estimula.n 
y dirigen al sujeto, pero s~lo pueden cumplir su funci6n si son 
objetivas, esto es que la actividad en los inicios de su desarr~ 
!lo tiene la forma de procesos externos,por lo cual la imSgen -
ps!quica es producto de esos procesos, que ligan al sujeto con -
la realidad oDjetiva,que por su propia esencia es un proceso - -
prSctico sensorial. 

HabrS que considerar tamb1~n que, la actividad al irse ha-
ciendo mas compieja,hace ast mismo mas compleja su re~ulaci~n -
pdquica. 

Pero aquS nos ocupamos de una actividad particular, el jue
go, que sin estar desligada de las funciones ps!quicas, responde 
a una determinada necesidad del niño, y que tiende a satisfacer 
el objetivo de esa necesidad, la cual va a estar determinada por 
las condiciones sociales. 

~e considero que, la actividad es un proceso característico 
por transformaciones que se producen constantemente, y !a activi 
dad humana existe como una cadena de acciones que se ejecutan en 
la actividad, que son impulsadas por un motivo y estan orienta-
das a un fin. 

As! pues, la formación de la personalidad supone el desarr2 
llo del proceso de formaci6n de fines y por supuesto ei de acci2 
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nes del sujeto, l.a.'l i>.ccii:me~ i\l ~ndqµecerse entran en contr;\di.s_ 
ci6n con los mo-rivos que 1.as engendran, dando lup,a..r · ast a lo que 
en la teoría del desavr01to se llama "crisis del desarrollo" en
tre las que se encuentran la de los tres años, la de los siete -
años, la de la adolescencia y la de los adultos, pero debemos -
destacar que no solo en el desarrollo de la personalidad existe 
o se dan las contradicciones sino tambi~n en el exterior. 

Y es cuando suceden en estos cambios que se da un desplaza
miento de las· motivos hacia los fines, se modifi.ca la jerarquía 
de motivos apareciendo nuevos, dando lur,ar a nuevas formas de a~ 
tividad. 

Por lo que podemos decir que la formaci6n de la personali-

dad es un proceso incesante, que consiste en una serie de esta-
dios que ~e van sustituyendo, y cuyas particularidades cuülitat! 
vas dependen como ya mencionamos anteriormente, de las condicio
nes y circunstancias concretas. 

Adem&s habrá que decir que las jerarqutas de motivos exis-
ten siempre en todos los niveles de desarrollo, y que el niño ia 
corpora lo que le ha sido heredado de la humanidad. 

Csto a su vez permite desarrollar conciencia individual, di 
cho movimiento tiene como resultado la capacidad de refractar su 

p medio de su actividad, del lenguaje, de su relaci6n con los suj~ 
tos y con los objetos del mundo circundante. 

Ya que la conciencia del individuo es un fenómeno social, -
extraordinariamente complejo; cuya evoluci6n se da de un modo -
multifacético y exhaustivo en !as complejas manifestaciones del 
individuo en crecimiento. 

También debemos considerar que en la formac16n de la perGo
nalidad se dan las contradicciones internas y no solo al inte- -
rior de esta sino a lo largo ele todo su desarrollo, o lo que es 
lo mismo, la personalidad sufre constantes cambios; transforma-
cioncs. 

Por lo tanto podemos decir que la personalidad es estable y 
se encuentra en constan~e transformación, es decir, es estable y 
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dinlmica a la vez, 

Se considera que, el jueRO es uno de los principales tipos 
de actividad de l_os ntftos, a todos los nitios les nus'ta jugar, ya 

que al hacerlo les proporciona alegrfa. Y es a través del juego 

que el niño Se incorpora a la colectividad, amplia y precisa sus 
conocimientos formando las cualidades morales y volitivas del n~ 
i\o, 

Por lo que la actividad LUdica en el niño se presenta como 
esencial ya que va a determinar el conjunto de las acciones rea
lizadas por este. 

Donde el objetivo de la actividad del niño en e! juego; es 
el adulto ya que el niño hace lo que el adu!to \con el fin con -
el que el adulto lo hace), expresa las re!aciones que este pre-
senta. Por lo que se puede inferir que las motivaciones, prin
cipios de! nifto en el juego son externos donde el adulto es un -
modelo para e! nii\o, 

Hu~hos de los trabajos de Pedago~os y Psicologos Marxistas 
han demostrado que las concepciones te6ricas de autores como - -
$tern 1 Groas, Piaget, Freud y otros que aparentemente presentan 
concepciones diferentes, no son sino variantes de la misma teo-
r!a¡ la idealista. Dichos tebricos se limitan a estudiar el ju~ 
go en su or!gen biol6p,ico y plantean que e! juer,o en e! niño se 
da de manera natural, es aecir, que el juego es inherente al n1-

fio al igual que cualquier ser vivo. 

t:n conclusi.6n los autores menc1onados coinciden en afirmar 
la naturaleza biol6gica y anti historicista del juego, 1Jicl1as -
concepciones ocultan una concepc16n más amplia; la pol!tica, de 
la cual se deducen muchas consecuencias. 

Por tan'to se plantea la necesidad de sistematizar la enorme 
cant1daa de datos tanto te6r1cos como prácticos que existen so-
bre el desarrollo psfquico del niño, ya que los cambios más im-
portantes en la ps!que del niño tienen luP.ar entre los dos y si~ 

te años y el adulto juer.a un papel muy importante en el proceso 
de asimilaci6n e interiorizaci6n de la herencia cultural. Por -
lo que se considera necesario conocer las Ol:!Cesi·ct~~fi del niño, -
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asi cqmQ J.i\S exi~.en~.iM q1JQ lP. pl.i\ntP.i\ l.i\ soc,i~rli\d, y en bilSe e;:. 
te conocimiento y solo en base a este, planear y organizar el -~ 

proceso pedagópico, el cual va estar supeditrldo como ya se dijo 

a las exigencias sociales como personales (como lo seria la edad) 

El juego es ante todo una actividad conciente, esto signif! 

ca que el juego expresa una actitud determinada del individuo ª!! 
te la realidad circundante, y la motivaci~n es el punto de parti, 

da. 
Se plantea que en la actividad lOdica desaparece la posible 

divergencia entre la motivacil!n y el fi'n directo de la acci6n -
del sujeto en la prc!ctica, es decir, las motivaciones del jueRO 

no tienen un efecto utilitario, ni un resultado material; que-~ 
fuera de la acc~~n del juego suelen tener o sea en el plano de -
la pr&ctica. Por lo que se consi·dera importante el juera ya que 
en este el niño, asimila una variedad de sensaci·ones de la real!_ 

dad circundante. 

Dado que en el juer.o se realizan acciones cuyos f1nes tie-
ncn ·valor unicamente para el individuo, ser.Un su propio conteni

do in~rinseco. En ello estriba la peculiaridad fundamental de -
la actividad l~dica. 

Respecto del alejamiento de la realidad que algunos autores 

manejan cuando el nifio juep,a en situaciones ficticias o imagina
rias, se esta de acuerdo con lo que dice Rubinstein "En el juego 

hay deopegue de la realidad pero tambi~n hay pertenencia a ella", 
por eso no hay evasión o alcj.:un1ento de la realidad a un mundo -

supuestamente ficticio e irreal. Yd que para el juego el niño -
toma de la realidad cuanto necesita y lo plasma en forma de ac-

ci6n. 

En el juc~o es para el niño una necesidad sustituir los ob
jetos (dentro de los limites determinados) que existen en la ru~ 
lidad y fuera del juego por objetos, objetos que le pueden ser-
vir para ejecutar }d acción lúdica. 

En el proceso d~ dicha acción los objetos adquieren un sig

nificado determinado, por la funci~n que cumplen en el juer,o, -

asi, estas pccualiaridades condicionan la posibilidad de su trán 
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sito a la ijituaciOn jma~~narja. 

Sostiene que la actividad en los niños es ~uiada por los -
adultos desde los primeros afios de vtda, a trav~s de la experiefr 
cia de la humanidad y las extgencias de la sociedad, 

Ademls de que la actividad es una fot'llla de relacígn viva -
con la realidad a travAs de la cual se establece un v1nculo real 
entre la persona y el mundo circundante y es por medio de la ac
tividad que el individuo actGa sobre la naturaleza, las cosas y 
las personas. Asimismo es en la actividad donde el individuo se 
desenvuelve y realiza sus propiedades internas. 

En este sentido la actividad tiene importancia para el niño, 
ya que es por medio de &sta, que el niño de manera pr&ctica des
cubre, asimila e interioriza lo que ve; lo que no sabe, lo que -
no conoce, escoge o rechaza, situaci5n que lo va a ir determina~ 
do. Ls por esto que en el nifio desde sus prirr.et"os años de vida 
se forman las premisas n:-i.rñ el dominio de las formas más elemen

tales de actividad, necesarias para desarrollar en el futuro cap~ 

cidades superiores. 

Las investigaciones muestran que el juer,o en el niño, es -
una forma de realizaci6n de su actividad vital, como tal, esta -
relacionada con el ºplacer funcional". Donde su motivacil'Sn es -

(!, la necesidad de actividad, y sus fuentes son la imi tacilln y la -
experiencia. Esto aclara que las acciones en el juego desde el 
comienzo se desarrollan a partir de los medios (formas y utiliz~ 
ci6n) que han heredado de los adultos, y que bajo su direcci6n -
los procesos externos se transforman en procesos que ocurran en 

el plano de la conciencia. 

Por tanto, las particularidades fundamentales de la activi
dad en el jueco de los nifios, van a estar determinadas por las -
circunstancias, provocando diferencias en cuanto a la forma de -
utilizaci6n, \la forma de representaci6n de las cosas y acciones) 
que van a estar mediadas por el lenr,uaje, con esto se quiere de
cir, mientras mSs avance el proceso de apropiaci6n de las accio
nes las cuales determinan el significado del objeto, mayor será 

la liberaci6n de la palabra de su relaci6n directa con las cosas 
entonces el significado de la palabra será representado más am--
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pliamente por la acción posteriormente por la representación de 
la acción. 

Creemos pues, que es indisnensable que el niño tenra un -
concePto y autoconcepto de sí mismo, pero tembién es necesario 
decir que el adulto, es el que P,u!a conozca el desarrollo del -
niño los mecanismos de adquisici6n del niño. 

Los cuales tienen que ver con factores de tipo social, como 
la comunicaci~n y sus medios, la escuela con sus alternativas -
pedafl6riicas para los diferentes sectores de la población y los 
sectores de salud e industriales. 

Se ap,rega tambi~n que es por medio del riroceso de asimila
ci6n que el niño se apropia de la realidad, donde la educaci~n 
que forma parte de la determinación social que va a estar concti 
cionada por el modo de vida del niño que el adulto le hereda. 

Es por esto que la educación tiene un paoel muy importante, 
el la autorer.ulacibn y formación de procesos y propiedades ps!
quicas o componentes internos 1 los cuales son producto de la in, 
teracci6n social como lo son las intenciones, ideales y el sen
tido de la vida, es por estb que se exponen aqu! tanto las con
diciones biolcSp,ico-naturales que expresan el mundo inter1or, -
las cuales son necesarias e imnrescindibles pero no suficientes 
para exnlicar al hombt•e como una totalidad, ya que no pueden -
por si solas revelar la escencia de la os!ouis y su especifici
dad, mientras aue las condiciones sociales si reflejan lo esen
cial de la psique. 

Finalmente se considera necesario el que sE: estimule la i!! 
vestip_aci6n 1 estudio y experimentaci~n sobre el jueP,o, al cual 
no se le ha dado la debida importancia que éste tiene. 

Otra cuest16n de suma importancia serta la difusiOn de los 
halar.os realizados en torno al juepo, ya que esto permitiría --
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a,bril' ca,mpos en la. edu"a,i;:il)n i\ lQ!; cua.le• hast~ ahora no tenemos 
acceso, toda esta debida a la falta de cnndicioMS 111ater$.<ües y 

conocimiento de los avances que las cienttficas en el mundo vie~ 
ten encantr-andonos con la dificull:ad de consep.u)r sus obras y -

asf avanzar en el conocimiento. 

Tambi4n cr-eo que esta situaci6n nos ha de llevar a for-mar-
nos en grupos cada vez mis organizarnos 1 y extendernos a otros -
grupos, para as! enriquecer lo ya alcanzado en la ciencia. 

Pero no todo esta dicho, todav1a hay mucho que decir, por • 
lo que, tenemos que seguir revisando la informaci6n nueva. 

Sin embargo tambiln debemos de ínter,rar a nuestra cultura -
en este ca10 ·conceptos como el juep,o, la personalidad, la activi 
dad, etc., que nos permitan comprender al n1ño y su actividad y 
brindarle as1 mayores oportunidades en nuestra sociedad • 

. tspero que este trabajo lleve a la reflexi6n de gente inte
resada en el bienestar de los niños, y sucite nuevos trabajos, -
la cr1t1ca dando por hecho que la comunicaci6n es imprescindible 
para el desarrollo de las nuevas generaciones o de la humanidad. 
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