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QUE ES UH Hll'IO ? 

ES LP PERSONA QUE COHT JNUARA TU LABOR 

CUPHDO HPYAS TERM J NAOO. 

EL OCUPARA ;u SJT!O El'I LA EMPRESA. FN 

EL GOBIERNO O EN LA SUPREMA CORTF. 

EL PSUMJRA EL MANDO EH LPS CJUOPDES. 

ES QU l EN LORREGJ '<A TUS NOR/'IAS V AL Trne 

RA TUS PLAHES. 

TODO TU TRABAJO ES PARA EL Y LA FE DE LP 

NAC!ON Y DE LP HUMANIDAD ESTAN EN SüS ~,~ 

NOS. 

ES JUSTO PUES PRESTARLE ATENCION 

AHORP. 



INTRODUCCION 



tHTROOUCCIOH 

El estudio del n1no, que va desde su concepcibn hasta la preadg 

lescencla, es un tema interesante debido a que nos lleva por un mun-

do que aunque mucha gente adulta cree ya conocido, esto es falso ya 

que muchas veces no entendemos el por qui? de las conduelas de los nj_ 

nos. 

Encontramos que el n1no desde su concep~ión hasta que alcanza 

la edad adulta, es un ser 1ndlv1oual!zado, destinado a crecer y des.5! 

rrollarse fJsica, intelectual, afecti...,a, social y espiritualmente. E~ 

le desarrollo y madurac16n lo efectUa a traves de lo que los di fere!l 

tes autores han dado en 11 amar etapas o periodos se9Un el enfoque S.§ 

9uldo por cada uno de el los. El desarrollo es el resul lado de una 

1nteracci6n constante entre las capacidades personales de los n1no<:> 

y las caract.edslicas de los ambientes en que se hallan, Ademas de 

estudiar esta int.eracción entre las capacidades personales del nino 

y las caracter!st1cas de los ambientes, se estudia tamb1E:n el creci

miento mental el cual es indi-;ociable del crecimlGnto fJsico, espe-

c1a1ment.e de la madurac16n de los si-;i.ell'.as nG-rvieisos y cnd6r:;r!nos que: 

prosigue hasta alrededor de los 16 anos. 

Es el conocer a fondo todos estos procesos marav11 losos por los 

cuales lodos !os ntnos deben pasar oara adqu1 r r .;rui mdduraci6n ade· 

cuada y as1 poder adaptarse rr.ejor al medio q~e les rodea una de las 

causas que nos or1 l t6 a realizar eslci invesUgac.lbn. Otra causa, la 

cual va relacionada cori la anterior, es el hecho de que al ingresar 

al servicio acti..io del sistema de reclusorios, el cual prest.a serv1 · 

clo de estancia 1nfani.i! conoc1oa como CENO!, nos encontramos ccn la 
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trJsle realidad de que tanto los h!jos de la$ empleadas que se enc.",,Je.Q 

tran ahi inscrl tos asi como los hijos de las internas que se encJen

tran en el CEHOI del Centro Femen! 1. a pesar del 9ran esfuerzo real!. 

2ado por las autor,dades 9ubernarne:ntales de llevar educac!ón para tQ 

deis los habitantes y aunque existe un convenio firmado por autorida

des de SEP y autoridades de la OireccJOn General de Reclusorios y Cen, 

tros de Readaptación Social del Distrito Federal para dar una educa

cibn integral a estos ni nos. son estas Ultimas autoridades las que 

tienen en contpleto abandono a su poblaci6n tnfanU l. Creemos que al 

real izar una rev!s!Ón exhausUva de los p_r-ocesos. etapas y periodos 

por los cuales tarnb!én estos ninos tienen que pasar, haciendo una rg 

co:-ii lac16n de pruebas que sirvan para evaluar adecuadamente e1 desa

rrollo de los n!nos y trayendo nuevas pruebas como es el caso de la 

Ese.ala de Desarrollo !nfant1l de Bayley estamos contribuyendo a que 

el abandono en el que se encuentran estos ntnos sea menor, además de 

que eslo nos ayuda a brindarles un mejor servlcio y ufia mejor aten

cl6n a los futuro<S ciudadanos de l't€xJco. 

~sl pues el lector encontrara en estas paginas dentro del orfmer 

capitulo un estudio hi<StOricc de 1o que na sido la pslcolo9ia 1nfan

t1l desde los primeros fl lOsofos hasta comlen2os del siglo x;.:. Oen

tr·o de eet.a rev11i16n se pueden apreciar, las variaciones que ha teni

do d!cha osico!ogia >' los .:;amblas que ha hab.100 denlr:. de! conceot.o 

del nJrio~ adern.3s t.ambien se pueden apreciar al3ynos cambios: oue han 

r.:x1"StJoo dentro de la educac16n del n!no. 

En e.i se9undo cap! tulCI se hace una rev.isió.-. de los di ferent.es 

enfoques que han dado paula a la psicolog1a infan1..i 1. Dentro de es

tos enfoaue-=: ~ooemcs aorectar :as di tc:rentes etapas o periodo? por 
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los cuales los ninos deben pasar y de los cuales. hacíamos mención al 

pr1nc1o1o de e~ta 1ntroc:h.Jcc.16n. Adem.3s aqu! también encontraremos 

respuesta a pres:..snta.s soori= sl algunas conductas los ninos las deben 

real !zar o no. 

En el tetce:r r.::,pJtuJo damc.s ur.:. defJn.!c.iOn de je; que e..: un :esi 

o prueba la cual nos va a ayudar a dar U'"l d.!a9n6st.ico. En el e.aso 

del desarrollo, no$ si •ve para poder af! rmar si est.e est.3 siendo ad~ 

cuado o r-io. 1'ambién hacerr.os rr.e-ndón a dí ferentes pruebas que se nan 

uUllzado. se han ~evJsado y se ttan mejorado dentro de la ps1colo9!ó 

infantil. Hacemos mencJ6n especial a la Escala de Desarrollo lnfan-

u l de a.:.yl ey debido a que 

ea de reciente adqu{c;:icJbn en nuestro pa1s. Damos una breue descr!g 

ci6n de lo que tratd esta pruebo,. e.orno se elab~·r6 y como se es:anoa· 

r-126 er1 Estados Unjoos. ademii.s hacer110~ rr.encJ6n a trabajc.s r-ea! :.zadci<;: 

con la escala de Bayley con anteriorioa-:1. 

Posteriormente damos una descr1oc.1Ón de e.amo se real izO la 1nve§ 

U9aci6n de campo, los resultados obtenJoos y las llmi tantes a las 

que tuvlmos que ent rentar. 

Ahora pues. \nv! to a nuestros lectore.s 3 introduc.i rse al mara'...IJ. 

l loso mundo del desarrollo infanU l y hago un llamado para que no se 

d-eje en el abandono a la poblac.1Ón 1nfanUi en general y en e.specl.al 

a los n!nos que asisten a CEN01 de Ja [,¡ rE:.:.c!6n General oe Recluso· 

rios y Centros de Readaptaci6n Socto;1l del Oio;tri to Federal. 
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Para hablar sobre los antecedentes de la psicolo9ia infantil, 

principalmente se recurre a los fi 16sofos 9r1e9os. Jenofonte en la 

Cyropedia, Plat6n en la República, j'.:lrist6teles en la Politica, la R-ª 

t6r1ca y en la Dos Et1cas, abordan los problemas de la educac16n, (Gr-ª. 

l!ot. 1972). 

Asi encontramos que Plat6n fue quien propuso que la educact6n 

infantil estuviera a car90 del Estado, esto debido a que e1 vi6 que 

el pueblo era incapaz de hacer 'elecciones prudentes al escoger a sus 

di rigentes y esto, según él, porque muchos padres hat:dan sucumbido a 

la decadencia moral de la sociedad ateniense y no pod!an educar a 

sus hijos y no solo esto, sino también decia que cada matrimonio us"ª 

ria técnicas di fe rentes. Platón decidió que hab!a que separar a to

dos los nlnos de sus padres a una edad temprana para que el estado 

controlara la crian-za y la educac16n de estos. Aproximadamente cada 

diez anos, todos los ninos serian evaluados y a quienes se considera 

ran menos capaces despues de la primera etapa serian obreros, los que 

se el !minaran despues de la se9unda etapa, serian administradores y 

jefes militares, al 9rupo que continuara se le darla una educacf6n 

adicional y despues se le obl 19ar!a a pasar varios anos 9an.3ndose la 

vida y aprendiendo el punto de vJsta del ciudadano, as! al l le9ar e§. 

tos ciudadanos a los 50 anos, se converti rlan en los gobernantes de 

Atenas. Esta educac16n llevarla a una sociedad ideal a la que se 1 tg 

m6 Meri tocracla. 

Como todos sabemos, la sociedad 1aeal, es una utopla a la que 

Pl a t6n asp 1 r6 y que has ta l .a fecha nunca se ha dado. R P l at6n Je fal 

t6 considerar dentro de su Meritocracia, el factor de las diferencias 

individuales las cuales indican que cada lndluiduo piensa y se desa-



-2-

rrolla de una manera diferente. Plat6n afirmaba que la sociedad atg 

n!ense ya estaba corrompida y para solucionar esto. el proponia esta 

leoria, pero sin embar130, no se corda el riesgo de que los ninos la!!!, 

bién sucumbieran a la corrupci6n cuando estos llesaran a ser dirige!!, 

les"? 

Ar1s:t6teles, quien compartia el deseo de su maestro y coinctdia 

con Plal6n en que en Atenas se necesitaba un sistema de educación CO!J 

lrolado por el Estado, mostr6 inleres y preocupac16n sobre los "carag 

teres individuales' Hizo notar que algunos individuos afortunados, 

eran bien dolados por la naturaleza, mten_tras que otros parecian in

capaces de responder a la educación, (Biehler, 1980), también desea

ba que la mayoria de los ciudadanos tuvieran oportunidades para lo-

9rar libertad individual as! como priuacia, creia ademas que la fam.i 

lia proporcionaba estabilidad personal y social. El opinaba que la 

privacia de la vida ho9arena, se debia estimular y que el uso de las 

diferentes técnicas resultar!a una ventaja en ves de un inconvenien

te, 

En la época helen!stica, Plutarco escribió Sobre la Educación 

de los Hines, QuinUliano a su vez publica la obra intitulada Insti

tuciones Oratorias, en donde prodiga los consejos encaminados a fac.!. 

litar a los alumnos el aprendizaje de la ret6rica, (Gratiot, 1972). 

También encontramos que la Biblia fuE! la base de todas las dis

cuciones sobre la conducta y el desarrollo durante la edad del Oscu

rantismo (desde el sl9lo IU al XIU). El punto de vista bíblico de 

la naturaleza humana dec!a que: 'los seres humanos nacen pecadores y 

malvados', (Biehler, 1980). ~s! durante este periodo de la historia, 

se decla, o mas bien los padres cre!an que la mala conducta de sus 
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hijos se debla a su rr.Cildad innala 'I que el pro3eni tor o maestro que 

recurria al casli30 ffsico debla e)Cperimentar una sensac16n de rectl 

tud relevante, ya que estaba cumpl lende la palabra de Dios y as! se 

ase13uraban de que este ida al cielo y no al inflerno. 

E.n la Edad Media, encontramos que las representaciones de los 

ninos eran raras, tanto en esta época como en el renacimiento, una 

vez que aparecen, son adultos pequenos, tanto por los rassos como por 

las propor~1ones de las partes del cuerpo. 

Durante el periodo que se extiende entre la Edad Media y e! s1-

9lo XUI 11, la Summa de Santo Tomas de AquJno, encerraba en s1 toda 

una psicolo3ía ftlos6fica. Se desprende de ella una peda909!a, la 

del Ma3islro, que ve en el ntno a un nombre pequEno. Pero va la obra 

de Raimundo Lul lo parece m.3s moderna cuando en su Liber de Ooolrine 

Puerilibus, pioe que se realice una armonla entre el desarrollo men

tal y el crecimiento corporal del n1no. Phi l ippe Artes. quien es cj_ 

lado por B1ehlcr (1980), e:n su obra Si9los de Infancia describe tam

bien como los conceptos sobre la infancia cambiaron. El estudió las 

pinturas y los libros hechos en este periodo de la historia y lle96 

a la conc.luslón de que en el lapso de tiempo citado, la infancia no 

se consideraba importante y senala que una causa de esta actl lud fue 

la mortalidad infantil. 

La epoca del Renacimiento* se orienta hacia un humanismo inspi

rado en la anliguedad y preludia el mov!mie'nlo cientJ fico moderno. Pª 

recia poder poner al dla un nueuo concepto de la infancia. (Graliol. 

1972). Cabe hacer menc!On aquJ, que el término infancia, más bien 

es de\ autor y no de la epoca ya que como hemos visto hasta ahora a 

los ninos no se les consideraba como tales. 
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En Italia, que fui! el primer pa{s cor.quislado por nuevas ideas, 

mezclan el Juego con el estudio y as{ aportan un primer modelo de ed.!:! 

c:ac16n activa. El renacimJento renano. acapara la atenci6n de los 

peda909os de la misma forma que en Italia. Primero paf' la reforma 

de los estudios conocida corno Movimiento de Oeventer y de los JeronJ. 

ml tas y lueqo 3raclas a Erasmo quien ya trataba los probiemds de la 

educación. La pedcJ909la erasmiana se funda en vna aprec1ac16n muy 

Interesante de la naturaleza in fanti J. El human! smo di:! Erasmo, da 

paso a que Juan Luts U11Jes. aporte concepc::lones mucho "'.ás moder-nas. 

Sus obras fueron Objeto de estudios posteriores y representan uno de 

los jalones ir.tls caract.er!sUcos en el cam!no de la futwra ps1colos!a 

del n1no: Uiues, para la educación que recomienda, deseaba q..Je se '1! 

cteran encuestas entre los njr.os, (Gratiot. 1972). Rt1ende a su evg 

1uci6n, y se preocupa de las diferenc1as Jndivlduales de los alumnos 

e incluso de la educact6n de los ninos anormales. 

E.n Fraricla, fueron m.3s tmoortantes las ideas de ~abelais y de 

Montat9ne acerca de la infancia y la educacJbn. Unas de sus obi-as 

fueron; La Uie de Gargantua el de Panta9ruel publ ic:ada entre 1535 y 

1552 >' Essais en 1588 y haciendo a un lado su valor l1f.E.rarto y r:-ede 

909ico serta al90 excesiva considerarlos como verdaderos precursores 

de una psicoJ09ia del nino, (GratJot, 1972). 

Qen4> Descartes, qulen fuE! uno de los fi!Osofos m..3s sobresalien

tes del renacimiento (8Jeh1er, 1980), c.oni:luyó qui:: al3u'"'3o;'; ideas co

mo la de Dios. o la de uno mH:mo o la de los axiomas en 9e01T·etda, 

eran tan ciertos e inevitables que deblan ser innatas. 

Locke, quien revtsb la teoda de Descartes. encontr6 dificil e 
ceptar- L::is c.or,clu<.;;iones de Oesc:arte.,;:. Qsi, se sent6 junto a las cu-
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nas de los bebE!s y los observó, y concluyó que •No exisle la menor 

muestra de que haya en ellos n1n9una idea, especialmente de las que 

responden a los terminas que consU luyen las proposlciones universa

les que se consideran como prtnc1p1os innatos', (Biehler, 1980). 

Muchos pensadores de la epoca de Locke empezaron a concebir al 

hombre como un ser racional y benevolente en uez de una victima de

pravada del pecado original, pero esto no fue aceptado por lodos y 

varios le6lo9os se sintieron obl t9ados a resal lar que la maldad inh~ 

rente en el hombre era tan fuerte como siempre hab!a sido. 

Como puede verse, en esta época, se ~:Heron los primeros concep

tos de la pstcolo9ia del ntno, se puede pensar de un modo m.3s general, 

que el Renaclmtent.o representa los prole96menos de la ps1colo91a del 

ni no. 

A principios del si9lo XUI, a partir de 1601 especificamenle, 

Jean Hi!roard. quien era medico del futuro rey de Francia, escr1b16 

las observar: tones que de Luis XI 1 real iz6 desde que este nac16 en el 

ano de 1601 hast.a 1628, sin embar90, este diario no se publicó sino 

hast.a 1868 por Sou11e y BarthE!lemy, (Gratiot. 1972). 

Posteriormente en el siglo XUII Comen!o represe.,-it.a la corriente 

protest.anle y en su obra La Gran 01dllct1ca, muchas cosas suponen el 

estudio del nino: Comen!o d1st.1n9ue varias fases divididas cada una 

de 6 en 6 anos durante el crecimtent.o. Quiere interesar al alumno y 

no inspirar temor: pre9oniza una ensenanza por la 1mcl9en que estima 

c.onforme a la naturaleza del nlno y recomienda el empleo de la len9ua 

materna en la ensenanza y estimulaba la actividad sensorial del nino, 

(Gr.:lt1ot. 19?2). Fenelon, quien era cat.6lico y clas1co, en su Tele

maque dice que la infancia en si misma es objeto de observacione~ 
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a9udas sobre la lmitac16n. la atenc16n, la v1oa emoti;.oa, la di..iersl

dad de caraclere-;,etc. ¡.-:enelon. sac6 de su conocimiento 1nt.uit.1JO y 

empirico de los ninos, los or1ncip1os de una educactbn que se ha de

nominado •atrayenteº y que ha sioo rnuy criticada. 

?or otro lado, tenemos que la fama de Rousseau, en el ml<Smo si -

9lo. l le96 al m.3-.cimo cuando publ 1c.6 Eml le o Sobre la Educac.:ibn en 

1762, en esta obra Rousseau desc.:ribe la educac16n de un nino 1ma3in-ª. 

rio rodeado de individuos, c.ond!clones y una sociedad que el .3Ut.or 

podla manipular a su antojo, pero aUn cuando muchas de las tec.nic.as 

de ensenanza descritas en Emite no son real1st.as y resultan !;npract!_ 

cables. algunos de los puntos sena.lados son oerceptl..1os y nacer. re

flexionar. Explicb como cre!a que se debia ordenar la educac..16n para 

fomentar la bondad natural, recomendaba que el desarrollo oe! 1ndi.J!. 

duo deberla ser el objetl..,10 básico de la educac16n en la Europa de su 

Uempo. C.oi.ncidla con ~r!..;t6te1es y Locke en que el n1aestro debid 

tener en cuenta las carac.;tedsl1c.as de cada alumno indi.J!dua!, en lo 

concerniente a la necesidad de encontrar el termino medio ent.re mi

mar demasiado al nino y reprimir su personalidad. Ci!ou~seau asevera·~ 

baque los padres y los maestros debedan obser..1ar- bien a los n!nos, 

adaptar a ellos la educac16n, y no tratar de inducir a los ninos a 

aprender lo que est.3 fuera de su comprt.n51Ón# (G1·at1ot, \972). 

Las innovai:.:tones de fm!\e, .,¡e9;Jn Gra't!C'lt (19?2) son 

lo.- La 1nfancia c.c11·responde a una real 1dad os!col6CJ1ca def1nloa, e.o; 

declr, oue t.lene maneraq :ie censar. sentir y actuar que :e son 

propias. 

2o.- Tiene su valor proo!o. E:s una vida y no un simple aprendizaje 

de la vida adulta. Ttene derer..no a: bienestar durar.e.e sus anos 



-?-

de crecimiento. 

3o. - La infancia es inocencia. Representa en el nacimiento ºla bon

dad original•. que Rousseau. negando el pecado ort9inal, alrtb!:! 

ye a toda criatura de Olee. 

4o.- La infancia es esencialmente un crecimiento ordenado, c.uyo r! t

mo ha fijado la naturaleza y que debe ser respetado por una pr!;! 

denle educact6n; es necesario ºdejar madurar la infancia en el 

nlnoº. Entrana una concepc16n educativa que prepara y pide una 

pslcolo9ia del nino. 

5o, - E.l conoctm!ento de los alulTV"los es Indispensable para los educa

dores. Ho llama solo la atenci6n sobre la necesidad de ese es

tudio, sino que su obra abunda en observaciones psicol69icas lQ. 

rr.adas de la realidad. lPaq. 28). 

Se puede apreciar en estas 1 !neas que Rousseau tenia una visi6n 

acertada sobre los conceptos de la ninez y de su educac16n, por lo 

que es correcto af1 rmar q'Je con E!l comenz6 a desarrollarse una psic.2 

109la exclusiva para los ninos, as! como una educaci6n especializada 

de los infantes. Aunque se basO en la f1 losof!a de ~r1sl6leles, lo

m6 en cuenta los caract.e,.es individuales, que hasla la fecha son 

lremadament.e importantes en las comparaciones de los ntnos. 

Desde 1770, se empezaron a 9eneral izar las observaciones sobre 

el nino e> bio9raf1as de bebl?s. E'l famoso peda9090 Pestalozzí, en e2 

te ano, anotaba en un diario las observaciones que real izaba de su 

h!Jo, per-o este di.3r"IQ, no fue publicado inmediatamente, tambien J.P. 

G?ichler quien fuera poeta alem.3n, hacia anotaciones de este tipo. Pg 

ro el mAs interesante de estos trabajos, se9Un Oelval (19?2), fue el 

11bro de Dii::trich Tiedeman, quien durante tres anos (1781 a 1783) a-
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not6 cu! dadosament.e el oesarrol lo de su h! jo y 1 as publ ! c.6 en l 78? 

c.on el nOfT"br<: de El Oes.:.rrol i:i dt: las Facu! tade1;; Esp1 ri t. 1...1.:;li::s di:.! ~~ 

no, oero este pa.i;;6 casi desapercib.i.oo hasta que en 1863 se tradujo 

al francés y lo popular!zO el p.sic6lo90 francés Bernard PÉ:rez quien 

c.or.siderabd a Tlc:::ler:-.~n como el fundador de la p<;:1colog1a del n!no. 

Entre la pub! lcaci6n del Emi le y el f!n del siglo XI>:, se e:-<Ue!:!_ 

de un periodo en el cual el estud!o de la Infancia susci t.6 inleresa.Q. 

tes trabajos, uno de ellos como ya u.irnos, fue el libro de Tieden:an, 

pero ene.entramos qo..Je el primer gran libro de psicología moderna del 

nJno fi.J4 la obra de Preyer, Die Seele des Kinde;: que fuera publicado 

en 1882. Se9Ün Oe1val (1972), la importancia de esta obra se debe 

al cu!d.:idO con aue real iz6 su labor. El decidió comenzar un estudio 

del cesarrol lo del n1no antes del nacimiento. ocup.3ndose tanto del 

desarrollo físico como del mental. cara el cual le di6 el nombre de 

os1cogénes1s. Al real lzar su trabajo. hacia obseruaciones del desa·~ 

rrol Jo de su ti1 jo e iba anotando todos los cambios que obseruaba en 

los distintos aspectos de su desarrollo. aunque principalmente se e!!. 

foc6 al aspecto sensorial. 

Como oodemos aprecicir en lo reu!sado con anteriorioad lo esen

cial aurante este perlooo. es el aespertcor de un espíritu de 1nveslJ.. 

9ac.i6n mel6dica, mas aun. que los datos ps!colÓ9!cos que se reunían 

acerca del n!no. (Grat.iot, 1972). El método de 1nuestlgac16n m.3s frg 

cuentemenle emoleadc f-JE: la obseruac!On de uno o varios n!nos a lo la.!: 

90 de lodo su de!'>arrol lo. Los estudios se presentan en forma de mo

nograf!as bio9dtf teas, relai.1vas sobre todo, a n!nos pequc:.nos. Esloi<;i: 

son diarios o series de obseruaciones, redactados. ya sea por el pa

ore del n!no, o b1en oor otra persona que u1v!a Junto a él. E.se mé-
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t.odo de obser;..iac.1ones blo9dlf feas caracte1·izc:i n_i4s el p.-1111cr pe1·locb 

de una ·Jerdaoera osic.ola9la del nino. lG~·aliot, 1~72). Grac!dS 3 

ella, !a tma9en de lo infancia se prec1;.:i y se renuc.,.>a. Taint:i\Un Clima 

oodemo3 ob<>~rvar, este metoUo e;; s1;n1lor al mC:todo utilizado pc1r Pe:§. 

td\ozzi v Richter, por lo que se cons1oera aue su aport.ac.iOn 110 es 

fort.ul ta sino que tiene sus antecedente:> desde inicios del s19la XUI. 

Par otro lado, en 1883, St.anley Mall, ouien se ha cans1oerado 

como W'\O de los padres de la ps1c.o\09ta en E;tados Unioos, 1·~toniari.:i 

los estudia-:; t;ohre lo-5 c..onienioos de l.:l mente infcJ1il1 l y los repe:ti-

1·ld con otro Upt."'1 de t~c.nicas, post.e1 iorrrente en. su revista. se publ.L 

g(!nia es recapi tulad;:i por la ontogen1 d 0 (o sea aue durant.e su desa

rrol lCl cada nino r~p;t.~ L:i evoluc.1ón de las: espec.ies, lLipsit.t. lS8'3J. 

El creia que el periodo p··enatal reflejaba la ba5e acud:itica de la 

evaluc.i6n tiumana: y que la pree-:>colat·ioaoJ. aue e1 la c.ont.at:ld de: lCl.S. 

O a ·los 4 anos. -;¿ rei..::301tul.:1 L:i fase animal. Comparaba el reflejo 

involunta1·10 de la prenstOn del n1110 reci4n nac:iao con el mismo re

flejo del primate. La n1nez, c.o•is~oerada ¿ntre los 4 y los 8 anos 

de edad, refleja la5 c.ultu1·as p.-im1 ti,_¡as de caza y pesca. Ld ji.Jven

tud oue va ae 11c; 8 a los; 12 anos, repite los periodos salvaje<; o prJ. 

miti·JOS d~l o.a.:...;or1·01 1.l"• c.ult.;,.¡,-al. y Hall creta aue durante e$a eoao 

los nino~ son espec.ldl1r.ent2 ;ensibtes a ld:; rep~l1c1011.::s:. a la d!.·:::c!_ 

p\!na val e11trendnHento, La aiJolescenc1a de los 12 a los: 25 anos, 

repite ei. \dealtsrna tJ¿! siglo ...:U!l. 1a rebelión contra las n;.;¡_y .. 11·ei;, 

la p<.1~i6n y emotiviuad. y ld entre9a .a 1::1s m·::!la:i. En la <Jdole.scenc1d 

t.drdi-l. el lnd!,;1uuo repit.t? los inicios de ld civi lizac.ián actu.:il. 

lf\lZ~eroJla. 1':3:83). 
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Oesde t inale~ del "S1~lo XU! t ! hasta medíac.Jos del $i9lo XIX ~e 

escribieron numerosos textos sobre la infancia. los autores, insp\1"2_ 

dos en Roussea·..J, como Chateau-Briand, escriben aulob~o91·3f!as como 

la que ó.t escribió intitulada !'iámories d'Outre Tomt:-:.. t:ldemás aoare·

cieron lres estudios import.antes en f.HC!man a..;e son: Fnti..slckl i..m9s-

9esc;;hichte escrilo par L6bisct1 y que es el autor de la pnITTera h1st.2 

rla del desarrol !o ment.al del ni no; S171ismund pwf:J! ic6 ~inder und Wel t 

y Kussinaul quien era cirujai,o mi.litar, e;.tudi6 las ac.t.1 ... riaades sensQ 

r!c11notrices del 1•ec1en nacjoo y pub! 1c6 Untersc.tiurz9en uber das Seelg_ 

ben des Neugeboi·enen t'tenschen. tC:ira~lot. !972). c.on est~s: e~tud10~ 

se. Uescartan los Si-nemas esoeculdt.h,CS y se orientan ha.;ia el G~tu

d!o b109en€t.ico y p~ic.03enf:.tJco. Durante este tiempo, la1nb1án nacLa 

en Francia, el e3i.udio de los ninos ':::.al..1ajesº con [_tard, QU!.a11 re.d3f:. 

t6 la célebre M4mone sur le sa1Jvaqe de l 'Aveyi-on. Esta seg .. '.m (:,1~a-

Uot (1972), estu>.Jo l ler1a de obser-vac~ones p1'ec.isas sobre el oe-sar-r.Q 

l lo de aouel n!na enc.or'l'i.raoo en el bosque al oue trató d€ educ3•· u1~

t.ódicamenle. Oes:puci!s de esto, Se9u111, qu!en tuera discioulo de I t.ard, 

dedic6 su vida a~ esü.1d1o y a la e!ducac:dbn de los mue.hachos retrasa-

dos, post.eriormeni.;, en.!.~1·0 a E°'Hado~ UniCJOS y ah!. furid6 escueL::i~ p4 

ra anormales;. "l".:Jmh!én en el ~1310 XIX, ;)par-ec!O el e-:.tud10 esi.aCJis

l.1CO con perap~ct.i..ia deino9r.3flca y social realizaoo por el bc::l9ij Ou.*

t.elet. IJu&tei~~. a1,allz6 !a.; est.:adlst1Ca$: re:latl..>d.:S al crec1mi<?nto cle 

inipo1·tani~.:.> :::Jr-...:p1..'? humanos. lo cu.:i"l con el ti.empo habda de alcan.z.rff 

un dc-sar1ollet cons.1ue1·able en l..> psic·:dt..1·jla del n1no. [1¡ cd.-: ·~t'310 

ap1:1rec.en otr-os estudltis alemanes entre !os que c.ont.anios con la Psy-

cholo9.i~ de Caruc.; ,¡ la fundac.i6n de los Ki11der'3arlen por parte de 

Froebe!. estos. se: maru te.staba el creciente inter€s pt1r la 1nfan·-
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c1a y.su educaci6n. Herbart, que es sucesor de Kant, en esta misma 

kpoca asienta su leerla educativa la osicolo9la; pero se trata de 

una ps1cologta general de la percepci6n, de las representaciones y 

de los conflictos entre las ideas, y no de psicolo9!a del nino, por 

lo que Oewey y Claparede lo cri Ucaron mucho, (Gratiot, 1972). 

Durante la segunda m1 tad del sislo XV<, el estudio del nJno y 

el mktodo de observaciones b!o9r.3ficas se e"XUende a parUr de Europa 

central hacia los otros pa!ses. Encontramos que Francia JnJc!a las 

publicaciones de los artlculos, Taine publlca una importante nota S.Q. 

bre la adqu1sicí0n del lenguaje de los nJnos y se basa en sus obser

vaciones lomadas dta por día acerca de su hija, (Gratlot, 1972). 

Para finalizar con esta epoca, encontramos que GraUot afirma 

que la obse rvac i 6n psicologfa del nino aparece a f1nes ·1el si9lo 

XlX como la matriz de la investJ9aci6n cientlfica, de donde han sur-

9!do todos los otros metodos por diversificacibn y especializaci6~ 

de las técnicas. Es el fundamento del metodo cl!nico que tanto en 

pstcologla como en medtc!na tiene la ventaja de permitir el estudio 

directo y profundo de los casos ind1..i1duales, (Gratiot, 1972). 

Se afirma que en esta época la observaci6n sur910 como un ante

ceden le de 1a psicolo91a infanUL pero se dice que este surgimiento 

se dt6 a partir de finales del stglo XJX, lo cual es de dudarse, ya 

que como hemos visto esta se d16 a partir de 1601 con Heroard y pos

teriormente en 17?0 con Pestalozzi. 

Para el sJ9lo 'XX encontramos que Gratiot sostiene que este con

UnUa simplemente el impulso del final del si9lo XlX. Es un hecho 

que el mol.ijmJento internacional de interés por la infancia normal y 

anormal o;e ampl 1 f!ca, y que los animadores de la época pasada, conll 
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nUan ejerciendo 13ran influencia. pero tamb!en se enriquece y se diVeJ: 

sifica, Se observa r:ierto fen6meno de toma de conciencia colect!va 

de la realidad y del valor de Ja infancia. El desarrollo de la psf

colo91a del ntno en esta epoca fue bastante brusco y r.3pido. Las C.3.!:! 

sas de ese desarrollo son complejas, pero se podrfa pensar que se dg 

be a que la difus16n de la ensenanza, a fines del sJ9lo XIX, hizo se!] 

lJ r la necesioad de basar la educaci6n en un conocimiento me11os rudl. 

men lar i o del n f no, es to comenzó con 1 os anormal es dado que se pudo 

obser-var que la peda909Ja trad!ciorial no daba resul lados satisfacto

rios. F,.ente a las nuevas necesidades, aparecieron nuevas posibili

dades en psicolo9Ja, todo cambió cuando las doctrinas evolucJonJ stas 

precisaron la idea de un desarrollo mental en el curso del crectmle!J. 

to Indl vJdual, y l lev6 a los psicOlogos a sf tuarse en un punto de Vi.§. 

ta 9enet1co. AsJ encontramos que GraUot (1972) dice que la psfcol.Q 

9Ja del nino se ha convertido, pro9resfvamente, en una psJcolo9la 95. 

netJca. 

Para 1900, la sueca Ellen Key, publica El Siglo del Hino. En 

esta obra, ad.::m.3s de nombrar asl al nuevo ~19!0, el la predice que en 

este siglo, el nlno seda la preocupac16n dominante. Se basa en una 

fflosofia de la vida y de la naturaleza, antJrractonaltsta, liberal 

e 1ndivicualista a la vez, bastante nebulosa y utOpJca, pero llena de 

apasionada corwJcci6n, (3ral!ot, 1972). 

Se ¿,ffrrr.a que 'I! fr(!d e: ne'.: l. E:S sin cuca, el representante mas 

caractErlslico. oe la i:ooca, de la ps!colo9!a del nino. El eslable

cJO, con su colaborador, Henrl Stmon, la primera escala de los tests 

de nfvel mental, oue contribuy6 eficazmente a fundar la peda909Ja e~ 

perlmenta!. Sinel estaba e:on•Jencido de que l<:i psicolo9!a debla per-
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mltir uf'l cambio en la peda909!a escolar. Querla que el maestro se 

conui rUese en el maestro obser,.iador. (Grat!ot, .972) 

M.3s o menos por la misma epoca, ClaparE!de, quien era cons!dera

do como el ºap6stol de la paidolog!a' en 1903 da un curso de la ps.l

colo9!a del nlno en la Uni..,.iersidad de Ginebra. Organiza también ex

pe,.iencias colectivas y se ocupa en 1909, de la or9an1zact6n de un 

Congreso Internacional de Pslcologia del nino. Por otra parle y ju!l 

to con Bovet, en 1912 en Ginebra, crea el Instituto de las Ciencias 

de la Educact6n y aparece la primera edlci6n de s·..i libro Comment Oiag 

nosliquer les Apll tudes chez les Ecol iers. En el oaba a conocer los 

trabajos de pslcolog!a experimental o:...iblic.ados en otros 1diofl1as y sus 

propias inuest19aciones en el áir.bit.o de la orientac16n. En este mi§. 

mo ano. 1912, se da la repentina mue"le de 8inet, lo cual fren~ por 

al9Un tiempo en Frar"l~ia el impulso que e1 hab!a dado a las tnvesl19.§. 

clones psicol69icas y peda909icas. (Gratiot.. 1972). 

Por su parte. Oecroly se 1nteres6 orlmero por la tnlell9enc.ia 

de los ni nos anormales, mientras hacia obseruactones di rectas o regi~ 

tracias en oel l.culas de sus propias hijas, fundó un inslí luto pard lÓs 

muchachos retrasados, midi6 su desarrolla mental y l ing:..Jistico e im§. 

9ln6 para el los, ir.étodos de ensenanza adaptados a su deficiencia, de 

los cuales et m.3s importante es el que denomin6 'mi:!todo global•. 8§. 

s~ndose siempre en sus estudios ps1col69icos, ful'ld6 en 1911. anteo; 

del congreso or9anio:a.do por Claparede, Ja Ecole de 1 Ermita9e en Sri¿ 

selas, conde apltc6 sus métodos acti-.1os basa.dos er. el :nterés, en los 

juegos educativos y en la educaci6n social ir.ediante el trabajo en gr:.¿ 

po. Como podemos ver, estos dos autores, Claparéde y Oecroly, tuvig 

ron una fuerte tnfluenc1.:. en la osicolo9!a infant!l. 
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En llalla (Gratiot. 1.972), el comienzo del siglo >:x, tarr.bién fu.E: 

de mucha aclividao pslcopeda969lca. Las lnvest19ac1ono:s de Maria Mo!J. 

tessort, se hicieron en favor de los ninos deficientes, al 19ual que 

Oecroly. su mE!todo fuE creado para los nfnos pequenos de los barrios 

poi:.ulare,s de Roma, eslaba basado en las aclividades motoras de los 

ninos. moUvo por el cual iba mucho mhs lejos que lo propuesto por 

J tard y Se9uin, ademas el la se basaba en la 1 ibertad del pequeno al u!!! 

no, molJvo por el cual se d16 una sran revoluciOn en la educación. 

Hasta aqui se ha tratado de hacer una rev1si6n de los antecede!! 

tes que perrr.J ta obtener una idea mas clara de la evolución que ha tg 

nido la p&icoiogla infantil. Ce.me se puede apreciar, la psicolo91a 

lnfantl l ha tenloo muchos camb1os, en algunas ocas tones, estos cam

bios han sido leves, en otras han sido muy bruscos pero han servido 

para mejorar ia concepc16n que del ntno se tenla. Podemos decir que 

el concepto de nino cambi6 a partir de Rousseau y su Et'tile, pero las 

aportae:ione-:. más importantes que se han hecho al Estudio del nino son; 

la Bio9raflas de los Bebés, los Tests Mentales y Cuestionarios y el 

estudio de los Ninos Anormales. Las primeras porque 9rac1as a el las 

se pudo dar una observación directa y sistemática de los ntnos, la 

segunda porque ya hubo un recurso más metodol69ico real para poder 

medir la capacidad intelectual de los ninos y no de una manera empl

r1ca, ia ,J:Um;;i µr:•rque y~ hubo una forma de tratamiento ~soecJfico y 

a la vez s1st<:m.3Uco cara este tipo de ninos. 

Clhora p3saremos a revisar, en el s19uiente capitulo, los difereQ 

!es enfoques que han hecho cosible el estudio adecuado de los infan

tes. 
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Una vez que se ha revisado los anlecedenles del oesarrol lo, en

contramos que Gn ps1colo91a la leerlas del mismo esUm 9eneralmenle 

relacionadas con: edad, cambios en estructuras 'I procesos hipotéticos, 

y cambios condiciones observables; dependiendo esto por su~ueslo 

del punto de vista del autor. Por otra parle, no obstante que la m-ª 

yor ia de el las hac.en referencia a procesos internos de di fiel l obser. 

uaci6n, algunas llenen en coir.Un, el enfasis puesto en las funciones 

que el tiempo y la experiencia representan oara el desarrollo, as! 

como la dívl$16n ¡:or etapas evoiut1<.1as. 

~si tenemos que e,cislen vartos enfoq~es respecto a los procesos 

del de<:.arrollo los cuales trataremos de revisar en este capitulo, eri 

ti·e los cuales se ver.Jn: el enfoque psicoanal 1 tico, el enfoque condo .. 1,f 

tisla, el biol69ico rr.aduralivo y el co9noscil1visla, sin que el. orden 

en -:iue sean ore6entados estos, indiquen aue sean m.3s importantes uncis 

::.iue cit1·c•s. 

~. prim~1 enfcioue a pres.::.-.tar se:rb ei ?s1coana. {tico, que eo;. rg 

presentado por Si9mund Freud quien es fundador del Psicoan.3lisis cl.k 

sico y para quien el desarrollo humano tiene como base fundamental y 

deterrr.inar1le el oesarrcllo psicosexual relacionado con las .3reas del 

cuerpo i?n donde domina una energta l ibidinal. El divide el desarro-

1 lo varias e lapas se9Un el .3rea en donde se concentre dicna er1~r -

CJ'.i.I 

·res. rec:i1ones: e1 1nconscienle. el preconc;;cier.le y la concien

c1a. "1er;c1ona que e~ comportamiento hurr.ano >' la direcci6n que toma 

e~ desarrollo de la personal !dad, deriva de dos tendencias: El tmpul 

so de supervtuencla y el de procreaci6r. cue son uno mismo y ei. oG 
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muerte o awlodeslrucc1ón. 

El término sexualidad es relativamente amplio er. los escritos de 

Freud, y no solo se refiere a aqwel las acl!uidades que de al9;..ina ma

nera tienen relac16n con el coTl'porlamiento se)(ual. por rr.u>• remotas 

que estas coneJ"!.ones sean. En este sistema, los impulsos Se)Cuales 

tienen la tir.porlarc.la suficiente como para justificar la aF11caci6n 

del termino llbioo el cual se define como la fuente de energía del 

impulso, por lo cual se denominan !ir.pulsos l ibidinales a los impulsos 

si ml<::mos. 

Posteriormente Freud inlroduJo dos n':'evos conceptos para expl 1-

car el orl-:1en de \a ener9{a o de los lmpvlsos que motivan la activi

dad humana y son los l larnados Eros y Thanatos. Freud decla que el 

homt:.re posee dos impulsos en pugna; Thanatos que esta relacionado con 

la muerte. y E.ros que está relacionado con el deseo de vivir. Es le 

Último incluye los irr,Dulsos libidinales. puesto que el deseo de vi

vir se asoc.i.a con la c;rocreac:.16n y la supervivencia. as{ mismo com

prende los impulsos rr.ás importantes que caracterizan la conduela tiu

mana. por lo cual son les que est.3n más estrechamente ligados al de

sarrollo del nino, (Freud, 19l18). 

La personalidad de' recii:!n nacido es primitiva, simple, no desl! 

rrollada. tan solo consta de los lm¡::.ulscc libl.dtnales, ya que según 

Freud, ser.3n la fuente de ener9ta pslquica para toda su vida. Tam

tién afirmaba que el _Ello es la estructura rr,Jis temprana del nino, y 

se refiere al total de impulsos que el hombre he.reda. Para Freud y 

el Psicoan.31 lsis el betG. es una masa bul \ente de ~c.s .,.. reflejo::>, 

~ctirG. :.ir; ·:l·~.:c.c;., ·J·:: :;c,t,1-evivir y procrear, asl como tamt.i€n sobre su 



deseo de rr.or1r. no t.!ene sent.ido de la realidad, ni idea de lo que 

es posibíe o imposible. busca tan solo la :p·atificac16n inmediata de 

sus impulsos, (Freud, 1940). 

Oeade eJ nac!mtento, los impulsos del n1no chocan con la reali

dad. Este constante cor•fl!cto entre el E11o '>' la real tdad, forl'lan 

el se9undo plano de la personalidad, denominada Yo, e! cual está 

or-lentado hacia la real !dad, es el plano racional de la personalidad 

humana. El Yo se forma a par't.ir de una corr.prensJ6n de l.o que es po

sible y de lo que no ices. ¿st.3 orientado hac.ia la realidad y actúa 

com':) .n~~rmediarto entre e! El lo y el Superyo. Los planos de la pe.r. 

sonalidad representados por el Ello y el Yo no se oponen, trabajan 

juntos hacia la misma mela, o sea la sat.lsfacc!6n de las necesidades 

del 1ndi...,Jduo. 

El Superyo representa el tercer plano de la personal ioad. y e-; 

el que se mantiene en opos!ci6n a los otros dos. Oesisna los aspec-

tos eucos y morales. de la ¡:-ersona\ 1dad. De i<::Ju3. m.:.iri·~r.3 vi; 

sur'3E del cerntacto con la real tdad. per-o su ma;.ior interes es la rea-

l !dad social melis que la flslca. ya que el Superyo se forma a t.ravks 

de normas ret i9!osas y cul tur-ales~ A tr-avks de un proceso de socia

llzaolOn, que sur9e tiaslu la primera tnfanc1a, s.? da la diferencia 

entre el Yo y el Sup@ryo. las denominaciones de cada etapa, reflejan 

los caf'l'lbios en la zona de 9rat.l f1cacJ6n se')(ual del cuer¡::.v de! nJno a 

medida que este va madurilndo, se inicia con la etapa or-al. pasando .S.!;! 

CE'3~v311•._r)le por la anal. la et.apa fálica, una etapa de latencla. oa

ra terminar con la etapa genl ial .. 

La etapa oral 1ncll.1)1e la infancia, aproximaddmente Hasta los ocho 

meses. Se caracteriza por la preocwoaeJón del bebé por su boca y la. 
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9rati f1caci6n que experimenta con las actividadEs de dicha zona. i:ld~ 

más. parte del placer derivado de la acc!On de mamar, esl.3 vinculado 

con el apaciguamiento del hambre, o con la presencia de la madre o de 

la persona que se encarga de al !mentar al beb€. El ni no en es la et-ª 

pa. puede chupar cualquier objeto con el que su boca entra en conla_9. 

to. Se9Un Freud (1948), en la primera parte de esta etapa del desa

rrollo el nino tiende a satisfacer primordialmente sus impulsos l ibJ. 

dina les, sin embargo, existe algo de deseo de muerte impl lcl to en el 

tiecho de q'.Je destruye todo cuanto consume, pero no es sino hasta la 

Ültima oarle de este perlado cuando apare?en mas evidencias de Thane 

los, ya que el nino muerde los objetos que anlerlormente utilizaba 

como 9rat1 ficaci6n aunque conlinUa mamando. 

De la etapa anal sabemos que. comienza al final del primer ano 

de vida. en esta etapa la zona de 9rati f1caci6n sexual es el ano. Freud 

decla que en la primera p3rte da es:te per.!.c.dc., e:l nino obtiene placer 

de los 1r.ovimient.os intestinales. Ast mismo puede resul t.arle placen

tero el que le der. nal9adas, ya que cualquier estimulo en la re9i6n 

anal, puede ser causa de c:iratificaci6n l1b1dinal p2ra el nlno. Se 

pueden ciar conflictos en esta etapa entre el nlno y los padres, ;.·a 

que el nino acaba de de.::;cubdr los placeres asociados con la defeca

ci6n, y por lo tanto insiste en e¡.:pulsar tiec.:.s tod.:i vez que es capaz 

de hacerlo. Posteriormente el nino va adquiriendo control sobre sus 

mWsculos esflnteres y, entonces es posible que obten9a bastante pla-

cer de la retenc16n de los movimientos del intestino, para aumen~:n 

sus sensacione;. anales. Estos comcortamientos se oponen a los desec,s 

di:: la madre: raz6n por la cual el nino comienza a desarrollar un Yo, 

una concjenlizac16n de que al9unas cosas son posibles y otras no, asl 
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como la capacidad para postergar por un Uempo la 9rali ficaci6n de su 

necesidad de evacuar en el mon<enlo y el lugar ad-=.::uadc.. 

La etapa f.31 lea dura ac:irox~mada111ente de los dos a los seis anos, 

la zona de gratif1cac1ón sexual en esta etapa. pasa de la zona anal 

a la 9enltal. En esta etapa el falo, que es el organo genital mase~ 

lino, es de tmporlancia fundamental en la se>:ualidad de las ntnas y 

de los varones por i9ual. Mientras que en las etapas anteriores, la 

9ra l1 ficaci6n se obten la chupando o succionando, €)(pulsando o rele·

n:e:ndc las heces, en esta etapa el ni no obti~ne graU ftcación eróti

ca de la marliputaciOn de sus 9eni tales. 

El varón en esta etapa atraviesa la etapa conflictiva conoc!d:i 

como Complejo de Edipo, en donde la conc!entizaciOn de su zona 9eni-

tal. lo l leua a desear a su madre. además desea reemplazar a su padre 

como cbjelo del 3n.c.r de su madre. As! sur9e en el nino un senUmien 

lo dividido entre el amor y el odlo por su padre. Por un lado. el 

amor es una conttnuaci6n de su anterior afecto por ei. y por el otro. 

el odio nace de su celoso amor y deseo carnal hacia su madre. Oe e.§_ 

le modo se va desarrollando el Complejo de Caslrac:.16n como una cc.nsg_ 

cuencia del terr·or del n!no de que su e.adre se ven9ue y defienda su P.Q 

s1cd.n En la fam.lt.a C-'l3lr.3r1d-;._ci, 

Al paso del l1emoo es le confl íclo es resuEl lo pcr El n.!no .::..,ando 

este a: fin renunci.a 3 :..odo reclamo de atencioroes sexualEs d·~ 2u n;;:¡-

dr.;: 1-.~9r 1.11~endo lodos los restantes anhelos sexuales por el la. y l.Q. 

9re !denti ficarse con su padre. Con la resoluci6n del Complejo de 

E.d.c.c s~ 11.3rc3 .3 transici6n entre la etapa genital y la etapa de 

L.1lcr.c. . .:1 que es la que sigue. 

Por otro lad:, :::. Cc11~.-=-- e de :=d.oo tambienes sufrido por la 
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nina, ya que para ella el fa~c: es d~ pr~mord1a1 imoort.ari(';.:t . ..:i~1 cre.Q 

c:upaci6n no es. e: ten·x·r .:..1 • .:! c~s.tr.;jc~6r-1 ;..1•c ~.:J 3n9._.st¡a de cou.cr<.?!:: 

::e:ntido mAs tnalertal: per-o a toda esta situación qu¿ .......... :=. .~ n.na se 

le da .::. ,...c11bt'e de Complejo de Eleclra. Posteriormente en forma gr.E 

dual. tanto el nlno como la nlna superan estos primero complejos y 

se ldent.iflcan c.on el pro9en1tor de su mismo se;ico. (Freud. 19q8). 

Poster-lormente c.om.:l hablamos mencionado con anterioridad. cent..!. 

núa .::1 ~lapa de latencia. Esta etapa va de los seis a los once anos 

aproximadamente, se caracteriza por la pérdida del toleres se:i.:ual y 

una 1denttflcacf.ón continua con el padre del mtsmo se)(o. No son tan 

solo lc.s ~nte.ntos por un comportamiento 19ua1 al del pro9erd lor con 

el cual el n1110 se esta idenii ftcando, $1no lambien intenta ser 19wa1 

al ob)eto de id•?n!. fiC3C!C,n. ;1 super-yo que comenzb a formarse al 

final de Ja etapa anal y en la etapa fá.llca, durante esta etapa Empig 

za a di ferencJarse más claramente del yo. va adquiriendo las caract~ 

dstlcas mas propias que la cultura deriva de las asociaciones lnme

d!atas con los padres, con los maestros y los Iguales. En los varo

nes se refleja un marcado interés por otros varones y a su vez evitan 

el contacto con las ninas. Estas de i13ual manera demuestran una rna!. 

cada preferencia par campaneros de juego y ai-1uden a los varone~. 

La Ui Urna etapa d€!l enroq'..le psicoana1 l Uco es la etapa genital 

que esta comprendloa entre los onr.e y los d1eciocr.o anos, en c~ta ei 

rdnl:lo erd.ra en l<J ct.ar:a de la sexualidad adulta. Cuand.;. ~t: :1-..c~u .d 

et3c:; ~-~nilal, se produce un reavj ... am1ento de las costumbre<;; intant.:.. 

·-=~ d·~ 91 .3li f1cac16n, man~ fes lado par la maslurbac16n, qv~ ap3r-ente

menle es universal en dicr.~ "tapa; asl como por un renovado placer 



en las funciones elírr.ir.atcr1as. Frecuentemente t.arr.btie?n se dan eri el 

nJno fuertes apegos con o't.i-os ninos del m.ismo sexo; estos v1nculos 

homosexuales son reemplazados gradwalrr.ente por afectos heterosexuales. 

que son los que uari a caracterizar las relaciones adultas normales, 

Una vez re-.Ji-<><ido el e:nfoq.JE ps:!cOa<'a!!ticc y_sus orfncipios b3-

sicos. nos referiremos al enfoque Co9nosciti,.,!sla cuyo prJncipai re-

present.ante es Jeari Pia9et. Los objeU,_105 de este enfoque son: dele.!. 

minar las variables de los procesos del pensam1ento y diluctdar con 

exactitud como piensa el indt .... {duo ante un problema dado. (f"fater, 1971) 

Pta9et parte del St;puest.o de que la !nvesUgac!6n de tal lada de 

una pequena muestra de una especie s:umin! st.rará una tnformaci6n b3s.l 

ca inherente a lodos ios m!en:bros de la m.tsma. Supone oue la confii! 

bilidad de un hallazgc se relaciona directamente -=.on los d3tos rr.ás 

o menos corr.pletos proporcionados oor el informante. Mioe la valJdez 

cor el grado de COl'lSi-stencia interna que existe entre los hallazgos 

y sus proposiciones t.e6rJcas. Para kl, el desarrollo Jntelectual es 

un proceso de reestructuración del conocjmJent.o: El proceso comienza 

con una estructura o una forma de censar prooia d!'l u,., n!Yel. Q19Un 

cambio externo o !nlrusicnes en la forma ordir.ar.ia de pensar crean 

confl!ct.o y desequ.il!br1o. La persona compensa esa confus16n y re-

s...,elve el confliclo rr.edianie su prop.ia acU...iictad int.elect.ual. De tg 

do esto r-esult.a una nueva forll'.a oe pens.ar y e:>tructurar las cosas: 

una manera que da nueva compren'f:l6n ,., ::.J!.!"Sfac:ci6n al sujeto, (labl-

not.iicz. 1982). 

Se9Un este enfoque la conducta co9noscitJva es un producto ó con 

secuencia de cuatro factores: 



l. - Maduración 

2. - Experiencia 

3.- Transm1s16n social 

~.- Equlllbrlo 
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además Maier (1971) aseuera que Pia9et sostiene que en el desarr-ol lo 

se dan las siguientes generalizaciones: 

1.- Hay una continutcad absoluta de lodos los procesos de d~ 

sarro! lo. 

2. - El desarrollo responde a un proceso continuo de 9enerall 

zaciones y di ferenc!ac16n. 

3. - Esta continuidad se obtiene mediante un desenvolvimiento 

continuo. Cada n!-.Jel de desarrollo arraiga en una fase 

anterior y se continúa con la siguiente. 

4. - Impl lea una repetición de procesos del nivel anterior b.!! 

Jo una diferente forma de organización, las pautas ante

riores de conducta son experimentadas como 1nferiores y 

se convierten en parte del nuevo nivel superior. 

5.- Las diferencias en las pautas de or9an1zaci6n crean una 

jerarqu!a de e:-:periencia y acciones. 

6.- Los individuos alcanzan diferentes niveles dentro de la 

jerarqula aunque en el cerebro de cada individuo exio;le 

la posib1 l icad de lodos estos desarrollos. si bien no tg 

das se real izan, 

Con todos estos conceptos, el enfoque co9nosci u .. dsta di..J!oe e! 

desarrollo en periodos que son; 

Perlodo Sensoriomotriz. - En este periodo, que corresponde apro

:-<lmadamente a los dos primeros anos de vida. el desarrollo se efectúa 
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principalmente por !a percepción del medio ambiente a lravE!s de los 

sentioos. por el manejo de los objetos y por otras acciones motoras. 

Al principio el n!no lodav!a no tiene una conciencia de lo que es su 

cuerpo, las relaciones sensoriales y los objetos que lo rodean. pero 

posteriormente va adqu! r lende esa conciencia de los objetas y de si 

n<l-;;:mo y entonces es capaz de co9er un objeto, darle mov!m2ent.o hacia 

determinada parle e imitar sonidos y acciones. Las e;:.cperienc!as sen 

seriales que son la vlsibn, sonido, tacto y 9usto, se coordinan y p.Q. 

co a poco los ni nos aprenden a locar lo que pueden ver y a mirar ha

cia donde escuchan al9Un sonido. Durante. el periodo sensoriomolri z 

el n!no tamb!en empieza a or'3an1zar su medio y es entonces cuando a

prende a discriminar varios objetos que estan a su al rededor y a ue.r 

los m~s bien como cosas relativamente permanentes que como cosas pa

sajeras o ef1meras, (Klausmeler, 1977). 

Periodo Preoperacional.- Este periodo se trata de un periodo de 

cinco anos que se considera en primer termino como la trans1ci6n. E 

qui todavia el nivel de estabilidad no esta muy definido, a pesar de 

que el nino aprenda ya nombres de objetos, clasifique las cosas en 

una sola dimensi6n y perfeccione sus habilidades sensomotoras. En e.§ 

te periodo se forman ciertos conceptos 9enerales de relac16n como mas 

grande, mas viejo, más alto. En el pedodo preoperacional una de las 

corac.t.::r!::Ucas ni.3-; tmoortant.es es el desarrollo y ampl1ac16n del 

1aioma, el nlno emplea et.iquetas para designar cosas y acciones pero 

de manera di fe rente: al adulto. Otra caracterisUca del nino en este 

periodo es el egocentric;mo, 21 solo cree en su real !dad, el mundo es 

como e1 lo ve y sencillamente no entiende por qu& pueden existir otros 

ountos de vista. En este periodo es muy comUn observar el j1Je90 pa-
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ralelo, es decir q..J~ los ninos estén en el mJs1110 9rupo Jugando con p,g, 

lotas pero cdda ur.o jue9a a cosas d~stin:.as. íai;o!en podemos encon

trar el egocent.rt;:mo en el hecho que el n!no cree que un objeto real 

inenle es di fe rente según el án9ulo de donde se vea. En es te periodo 

los nJnos tamb1E:n fa!!ar. en !a descentrallzac16n. es decir que ellos 

piensan en objetos solamente de una manera y no de diferentes modoG, 

ademas la caracter{stica rr.ás cono::.icJa de esta etapa en el nlno consi~ 

te en poder conservar la relaci6n de numeros!cad con otras cosas, 

(Klausmeler, 1977), 

Perlado de Operaciones Concretas. - PJa9et, según Klausmeier (1977), 

ut.11 iza el térrr.1no cperaciones, para descrlbJ r las acciones co9nosc_!. 

tivas muy bien orsantzadas en una poderosa red o sistema. En este pg 

dodo las operac1ones que el nino ejecuta estan estrechamente 11r;1adas 

a objetos y acciones concretas. El pensamiento 169ico puede presen·

tarse, pero esto solo ocurre si tenemos a la mano objetos c.one:reto.c; 

o el se pueden hacer venir las experiencias pasadas reales. Fn este 

periodo el e13ocenlr1smo del nino disminuye y ya es capaz de aceptar 

el punto de vista de otra persona, además de que su conversación re-

sul la cada vez mbs social izada y menos esocentrica; empieza a enten-

der los cambios de puntos de vista y la presencia de objetos desde 

ciertos puntos de superioridad. Ocurre tambien la conversac16n de 

L'.l r.'.J'1'eroqtd<1d. de la longitud, del área y por .J\timo del ..iolumen . .E. 

demas ya Se? nace posible la descentra! 1zac1C.n y se ouede oenc;ar en 

las mUlt.iples d1men:nones de un solo ob1eto. ahora ya se entiende ta_!!! 

bten la reuersibllidad de las operac1ones. E=n esta etape:t ocurre un 

avance en la hablltoad del nino para clasit1car, formar conceptos y 

asruoar ios m1c;mos conceptos en d! te rentes d1rr.enstones, (Klausme!er, 
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1977). 

Periodo de Operac:dones Formales.- Cuando el nino llega a la adg 

lescencta. entra a la etapa mas avanzada de las operaciones co9noscJ_ 

l!uas. Ahora puede manejar algo mas que las s1 tuaciones concretas y 

reales del periodo anterior, puede pensar en forma 1691ca sobre cosas 

abstractas, e.osas que solo existen en su mente. puede crear t.eor!as 

y sacar conclusiones 169icas sobre sus consecuencias, aUn sin haber 

tenido exper1enc.1d di recta. Una vez dominada la descent.ral tzac16n y 

la reversibilioad y pudiendo ahora pensar en abstracto, el nino pue

de resolver problemas abstractos y en 9en~ral pensar ya como un hoci

bre de ciencia, (Klausmeier, 1977). 

Sin9er (1975) y Ka9an (1967). quienes son también representan

tes del enfoque co9noscIU-.11sta, afirman que de los dos a los cinco 

anos, el oesarrollo de los nlnos es muy notorio, siendo ya a los c1..Q 

co anos cuando se encuentran bien dl ferenciados. 

Ka9an (1967) dlJloe el oesarrollo de los preescolares en; 

t.- Crecimiento rapJdo de las capacidades co9noscit!vas y del len 

guaje. 

2.- El inicio de la Upif!cacIOn sexual. 

3.- La 1oenti f1cac16n con modelos paternos, 

q, - La .Jp.Jr!.c!6n de un superyo o conclencJa. 

5. - El est.ablecJmiento inicial de conductas defensivas. 

Sin9er (1975) est.3 de acuerdo con esta división, aunque en sus 

teor!as él no enumera de manera tan precisa este desarrollo. 

Estos autores enfocan sus estudios hacl a aquel las conductas aue 

perduraran a través de toda la vloa y aquellas que se !r.3n desechando. 

Desde IC's cinco anos q:..Jedan e.stablecioos patrones conduct:..Ja!es que 
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persir:>l!.r.3n hasla la edad adul:.a. Estos: des t.e6r!.cos sena!an que de 

los d:is a los cinco arios el len13uaje del nino se enriquece, adquiere 

ur1a '3ran cantload de palabras y aprende a usarlas eficazmente. A mg 

d1oa que va pasando el t.!empo, su lenguaje se torna corr.prensible, rr.g 

jor arUc~lado y rr.iis compl'=:jo 9ramal!calmente. A los oos anos, pre

dominan lo::is sust.ant. !vos ¡ la ausencia de verbos, arl!culos y preposJ. 

e.iones. A los lres anos aumenta su hab!l !.dad de articulact6n. l=I los 

cuatro anos. el níno hace oraciones completas, relaciona palabras con 

bastante don-.inlo de la !nflexi6n, sus respuestas verbales son ap.ren

dioas y las leyes de aprendizaje ayudan a explicar el 9rado de domi

nto del len9:.Jaje de los ninos. 

Por otro l aoo, o ara l<a9an ( 1967), los procesos co9nosci l i uos son 

aouel ios eueni..os m.3s dinclmicos que actU.:>n sobre ldS unloades co9nosc1 

llvas, y de estos procesos los fundamentales son: clasificar, eliqug 

tar, eualuar, produc~ r hip6tesís y transformaci6n. Cuando el ni no 

se ue en la nc:cesl.o.:.d de resoluer problemas q~e se le van planteando 

ya sea por informac?On lnterna o externa, clasificarb y pondrá nom

bres a la informac1on proporcionada. Oespues empezar.3 a evaluar la!l 

lo la clasi f icaci6n como la h!p6lesis. Una vez que na decidloo cual 

e.; la hio6tesis correcta, la i leuará a cabo por medio de reglas de 

transformaci6n adecuadas. 

rl.:1..,.l.:1 .:.q ... ~ "'".c:rr,c~ ri::ivi-sado el enfoque cognoscit.ivo enfoclindonos 

especialmente en Pia9et, Kagan y Singer. 

Ahora pasaremos a rev!sar lo que es el oesarrol lo de acuerdo a 

los le6ricos del aprendizaje y encontramos que a partir de 1910, con 

John B. Watson, es notorio e1 incremento de trabajos de lnuesligac16n 

en los que se uU 1 iza la 1.::sLr.:,lE9ia esUIT'.u~o-respuesta para el cstu-



dio del oesarrollo psic.oló9lco. Ct'..Jr.que Wat.son se basa en Locke, Hume, 

''li 11 y en general G:n el asoc1ocion1o;rro, enfat.iz6 el es ludio de la CO!J. 

duela obvia. Cent.ro dG su enfoque, no Cáben conceptos tales con:o con 

ctencla, loea o percepci6n; se descarta todo lo q"..J<: imolique subJelJ. 

vidad partiendo de la premie;;. de. q...;e el inves!.igador no debe n:esclar 

sus experiencias propias con lo ob15ervado. 

también enconlran:os que dado que el conducti-;;rr.o parte oe que la 

conduela es aprendida, el nino aprende los patrones de conduela adul 

t.a durante su infancia, LFlhumada, 1969). La cond...1cta del nino se. moJ.. 

dea en base a varlos co11cept.os pc~:.ulJdoc; O"?n el conducli<Smo: oremio, 

casllgo, 1nhiblci6n, reforzam1Gnto, c=tc. El concepto de ext.1nc16n 

es operac!onalizado en la psicola9!a iirdmal cuyo antecedeni.e original 

egl.3 en Pavlov. TarnbiÓn la 9eneral1z:aci6r. es un cc.nccoto q~e <;;urge 

tambit!n de Pavlov y que nos da datos exp11catorlas sobre el desarro-

1 lo infantil. Clsi oor ejemplo, en etapaE tempranas del desarrollo 

infanlil. cuando el nino nornbr.::i a varios objetos con una m1sma paJa

bra, se dice que realiza una "'3encral!z.:.ción del est!mulo'. Así i.e

nemos que los sonioos de un lcn9...1aje son aeorendioos a base de '3enerá 

lizac16n y di<;;cr1minaci6n. Este Ult.irno concepto !mollea la diferen

cia entre varios e<;llmulos. E'sto es que debiao a un proceso d1scrt

mindl! .... o, c:.l nino aprend~ a responder en forma diferente a la madre 

que a otras personas. Uno de lcis conceotos más ~ti les p3r3 enfocar 

el oesarrollo desde el punto de v1c;ta conduct.ic;la es au!z.3 el de ha-

bilo, el cua! se9Un los te6ricos. se dec;;¿.nolla oor reforzamtent.o de 

la conex16n E-R; sur9c del aprendi.zoj~ y pwede adqu1rir dos formas~ 

exci tatoria o 1nh1bitoria, LAhumada, t96'?). De aht aue al preseni.ar, 

se el C!$Umu1o, L:J respui::=st~ C·~1ede s~r de .Jcercamient.o o alejamiento. 
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El establecimJento de un h3bit.o se realiza por medio de: reforzamJen

lo, esto nos !leva a la cons!d~rac..bn del concepto de: impul-s16n. va 

que ec este fen6meno el que propo1·c.1ona la ooorlunldad para que ocu

rra el reforzamiento, es decir que si tratamos de que un nl110 adqut~ 

ra un hbbi lo como el a~ lavarse las manos ante.;; de come•·, refo1·zamos 

la respuesta dbndole comJoa C.Jando Uene hambre, en este caso, !d lE:!_ 

pulsi6n es el hambre y como la imp1 .. il<ii6n es todo estimulo fue•te, tig 

ne la capac!oad de activar las resp.Jesi.as, y se9.:in el enfoque condug 

lista, el reducir una conducta impl lea reforzar la cond•.Jct.a o hábito 

deseado, (Ahumada, 1969). 

ldmbien se sabe que la estrat.e91a aue en un cu·1ncipio. de ac..ue.!_ 

do a Wat.son, deberia limitarse a lo estrictamente ot>:.ervable, se ha 

ven1c:io modificando. C:ueron lntroducioos nuevos c..oncie:ot.o..;: que 1nvol.¿ 

eran procesos intermedios entre la estimulaci6n y l.=i conducta. E-"s 

as! como al miedo se le consioera como una ·respuesta med!ator1a ln

lerna' la cua~ al ser reducióa, refuerza la respuesta de ev.it.acíón. 

Toda respuesta mediatoria es una construcci6n hipotEUca qu~ tuvo que 

ser introducida d ld teoria E-R ctJn el objeto de aclarar fenómenos 

conduc tua! es. 

Si13ulendo e.sta nueva tendencia. 1-'1 ... d 1 trabaja sobre procesos ces 

nosci tiuos no observables al acunar ei concepto de 'respuesta anuc1 

pat.01 ia de la metaº como u11 paso necesario en ! '3 rea! izac1~1n de una 

tarea~. 1-!ull habla ta111btl?n Je tamllia de h:ibitos i.,terre!ac1onauos 

y 1·epresenta por med!o de una jerarquia de h.3bitos aprendices de ld 

conexión entre un estimulo y una respuesta común, las dife1·ent.:s ac·

ciones que proporcionan explicaci6n acerca de la mencionada respues

ta anticipator!a de la met.a. LOS h.3bitos representan difere1ite"S" al-· 
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ternaltvas q..,e llevan al misrr.o premio. Astm1smo, introduce las 're_! 

puee las verbal es medt a lorl as• • con este concep lo prepare tona nuevos 

elementos de accrcanitento al proceso co90oecl livo. Poslet'1ort11ent.e en 

1965. Berl.,,ne expl lea el proceso del pensamiento en tt!rmlnos de famJ. 

lia Jerarquica de h.lbilos y de respuestas rnediatorias s1mb611cas, las 

cuales ee9Un él. al encadenarse conforman el proceso del pensar. T-ª. 

lee cadenas de pensamiento son respuestas aprendidas por reforzamte!} 

toe que pueden ser inhibidas y muestran general izact6n de estimules 

y respuestas. (Ahumada, 1969). 

La Ultima aportaciOn a la pstcolo9la. del oesarrollo que revisa

remos dentro de la leerla E-R, ea la de Bifou y Baer 0969). Estos 

autores expl tcan el desarrollo como la interacci6n entre el organis

mo y el medio ambiente en que opera. Bijou y Baer advierten que de.!J. 

lro del terreno de la pstcologla del desarrollo. se estudia la hisl.Q 

rla de las interacciones previas de un organismo, por tanto, esta d1. 

scipl tna enfoca su estudio en el organismo en desarrollo, los oorapo

nent.es del medio de desarrollo y la inleracc!On entre or9an1snio y 111g 

dio. Fs necesario mene tonar que el medio o estimulac16n que facl 11-

la el desarrollo en el ntno, tiene como fuente lo externo a !?1 pero 

lambtCn el propio organismo constituye una parte del medio esti11ulan. 

le. Bijou y Baer parten del trabajo experimental conductual y s!nl~ 

tlzan que durante el desarrollo. el sujeto realiza una serte de con

duelas inlerrelactonadas, pudiendo ser respondientes-tnvoluntartas, 

reflejas o bien operantes-voluntarias, motoras, modificadoras del mg 

dio interno o externo del que las opera. Ambos tipos de conducta i.o. 

fluyen en el desarrollo, faci 11 tanda u obstaculizando su avance. Las 

operantes por su parle contribuyen en el desarrollo o lo relardan ya 
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que demuestran cual 1oades lalec;; com•;i las de aumentar o dismtnu! r su 

frecuenclél de apar1c.1C>n, si las refuerza positi..Jd o ne3atJvamente. El 

reforzamiento posit!vo a la respuesta operante implica aumento en la 

pasibilidad de su ocurrencia. El reforzamiento n.e9atlvo produce ge

neralmente la di~m!nuc!On de la frecuencia de aoarfc.1ón de la oper.3!:, 

te. Una de las metas fundamentales de Bijou y 3aer, al explicar en 

detalle la conducta resoor.díente y ooerant.e del nJno, consiste en r-ª 

cilJtar la comprensiOn de 'los repertorios percept.ual, motor, lin9u!§. 

Uco, intelectual, '2moc!cnal, sc-::ia! y mot.1\,lacional del infante t'"1uinE_ 

no·. 

Una vez que hemos terminado de: revisar e! enfoque condu·:.lwal o 

E-R, pasaremos a es ~·..1diar los aspectos fundamentales del enfoque b!..Q 

169lco m.:id•..1ra'!.!..io, cuyo prínc!pal reore$en!.ante es ~rn•:dd Gi:sel:. 

Gesell consideraba que el crec:lm!ento mental es ºUn pro::e~o de 

1ndiu1duo, llevándolo hacia el estado de madurez pstcol69ica. Toma!J. 

do en cuenta esto, se puede demostrar que el desarrollo de un n!no 

puede ser revelado por su conducta, termino adecuado para toda reac

c16n ya ~ea refleja o voluntaria, espontánea o aprendida. ~si co110 

el cuerpo crece, la conducta euoluc!ona, el n1no es un sistema de as. 

c16n en crecimiento, adq..Jiere su pensamiento por el mismo camino que 

adquiere su cuerpo a traves del proceso de desarrollo, (Gesell, 1979). 

Ademas, esta crecimiento es un proceso tan sutil que no puede perci

bí rse, pero se debe concebir al crecimiento,. no co110 una abstraccJ6n 

vacia, sino como un proceso vivo, tan genuino y l lci to como la di9e~ 

tt6n, el metabolismo o cualquier otro proceso f1siol69ico, ( Gesell, 

1977). 
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En este enfoque, se puede ver que Gesell sosUene que existen 

leyes de crecimiento y mecan!eir.os evolut1,.1os que se aplican tanto al 

cuerpo e.amo a la mente, que el medio modela los patrones prel !mina

res, delermtna la ocast6n, intensidad y correlac16n de muchos aspec

tos de la conduela, pero no engendra la pro9resi6n b3sica de su desª 

rrollo, la cual esta determinada por los mecanismos inherentes de "'-ª 
durac16n. A estos mecanismos se deben las caracter!st1cas del cree..!. 

miento de la conducta, en lodos los seres verteb.-ados la di recc16n 

9eneral de or9antzaci6n de la conducta va de la cabeza a los pies, 

lo cual se pone de man! fiesta en la serie de patrones motores que as! 

q...iiere el infante. Ademas se ha observado que en toda conducta en 

creclrn.iento hay tipos de respuestas que se presentan en pares, pero 

se oponen entre sl y se dan al t.ernat!uamente, una uez uno y otra vez 

el opuesto, en al lernaci6n que se re1 t.era has la que la conduela alca!J. 

za su fase final o completa, \o cual podda considerarse que uno es 

lo maduro o deseable y el et.ro es lo inmaduro o lo no deseable, que 

al correr del tiempo, estos se van alternando repetidas veces entre 

menos y mAs maduro, (Gesel l. 1979), Ouiz.3 en donde se man! fieste con 

mayor claridad este principio rector del desarrollo sea en el primer 

ano de vida, en donde Gesell y colaboradores (1979), han identifica

do 24 etapas por las que pasa habitualmente el infante normal duran-

te el tiempo en que reposa sobre: sv est6rr.a90, en posic16n prona, el los 

se dieron cuenta que, primero brazos y piernas estan flexionados; en 

una etapa posterior, extendtoos: despues nuevamente flexionados; en 

la etapa siguiente, otra vez extendidos, y as! sucesivamente, hasta 

que el infante se incorpora y camina erecto. ¡:¡dem.ls de estos movi

mientos, existen otros fen6menos que se alternan como son los de ab-
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duccibn y aducción de brazos y piernas, as! como los movimientos de 

orden bilateral y unilateral. También se ha podido observar que en 

cualquier edad determinada, el comportamiento del nino parece consi§. 

t.1r en algo mas que en la suma de las cosas que es capaz de hacer. En 

cualquier edad, la conduela parece presentar una individual !dad que 

le es propia y refleja la etapa de crecimiento alcanzada por el nino, 

mas sin embargo existen otras edades que son precisamente lo opuesto 

y se d!slin9uen por un desequi l 1brio general, en el las pueden resul

tar afectados todos los sectores de la vida, el nino tiene dificul-

tades para comer. dormir, responder a otr~s personas y comportarse de 

manera aceptable. 

Oespues de revisar los fundamentos de Gesell, encontramos que e1 
divide el desarrollo para el periodo de cero a cinco anos en cuatro 

campos de conducta: 

~).-Conducta Motriz: Es de suma importancia debido a las numerosas 

tmpl lcacJones neurol69ic.as. porque la capacidad motriz del ni no 

constituye el natural punto de vista de partida en la est!maci6n 

de la madurez. Deben considerarse tanto los grandes movimientos 

corporales como las más finas coordinaciones motrices: reaccio

nes posturales, mantenimiento de la cabeza, sentarse, pararse, 

9atear, marcha, forma de aproximarse a un objeto, de asirlo y 

manejarlo. 

B). - Conducta !=ldaptativa: Es una cate9or1a conveniente para las va

riadas adecuaciones perceptuales, de orientaci6n, manuales, ve.r, 

bales, que reflejan la capacicad del n!no para iniciar las exp_g, 

rienctas nuevas y sacar provecho de las pasadas. 

C), - Conducta del Lenguaje: Adquiere formas caracter!sttcas que dan 
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la clave de la organ1zaci6n del Sistema Nervioso Central del N.!. 

no: para el lt?rmino len9uaje Gesel 1 lo ut.i 1 iz6 en el sentido más 

amplio, incluyendo t.oda forma de comunicac16n i.1isible y audible, 

sean estos gestos, movimientos posturales, vocalizaciones, pal~ 

bras, frases, oraciones, etc. Incluye además 1milaciones y co5 

prens16n de lo que expresan otras personas. 

0).- Conducta Personal-Social: !=!qui se describen las maneras indivi

duales y caracterlst.icas de reaccionar ante todas las si luacio

nes incluyendo las soclales, los modos de conduela que caracte

rizan la propia personalidad e indi..,ldualioad del nino. La CO!l 

duela personal social es esencialmente personal antes que soci.:il. 

Una vez conociendo loe cuatro campos que Gesel l proporciona pa-

ra el estudio del desarrollo del nino de cero a cinco anos de edad, 

encontramos que el periodo neonatal dura al rededor de cuatro semanas. 

En este tiempo, el muñ6n umbilical se desprende y el ni no ya se en· 

cuentra muy adelantado en su adaptación f1sio\6gica al medio posnatal 

Por primera infancia debemos entender el periodo comprendido entre el 

nacimiento y los des anos. Los anos subsisulentes, hasta el sexto, 

Gesell los denomina preescolares, los cuales terminan con la 1rrup

c16n molar a lo~ 6 anos. Esto~ periodos aue son conuencionales (Ge

sell. 19??), est.3n justificados en cierta medida, por apreciables dl 

fcrenc1as en la madurez mental. Pero desde el p...Jnto de vista biol6-

gico, no existe solución de contin...Jidad en el. homogeneo proceso del 

crecimiento mental. 

Una sintesl5 de la marcha y el rumbo del desarrollo preescolar 

serla: 

En el primer cuarto del primer ano, el n!no adquiere cont.1·01 sg 
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bre los doce pequenos mUsculos que rigen el movimiento de los ojos. 

En el segundo cuarto (16-28 semanas). adquiere dominio sobre los 

mUsculos que sostienen la cabeza y dan movimiento a los brazos. Tie!l 

de la mano en busca de ob Je tos. 

En el tercer cuarto (28-qQ semanas), adquiere el control sobre 

manos y tronco. es capaz de sentarse, toma y pasa los objetos de una 

mano a Ja otra. 

En el Ultimo cuarto (40-52 semanas), extiende su dominio a las 

piernas y los pies, a su indice y pul9ar. Hur9uetea y arranca obje

tos. Se para er9uJoo. 

A los dos anos. camina y co.rre: articula palabras y frases; po

see control sobre sus esf!nteres anal y urinario~ adquiere un sentJ

do rudimentario de ident.idad y de poses!On personal. 

P los tres anos, se expresa con oraciones, usando las palabras 

como instrumento del pensamiento: demuestra una pos! Uva propensión 

a comprender el medio que Jo rodea y a ajustarse a los requerimientos 

cut turaJes. 

A los cuatro anos, formula inflnlaad de preguntas, percibe analf!. 

glas y manifiesta una activa tendencia a conceptua11zar y generalizar. 

En la rutina ho9arena es casi totalmente independiente. 

Q lo:: cinco, )l.:l ha alcanzado la madurez de su control motor. Sal 

ta y brinca, habla sin articulaciOn infantil. Puede narrar, tnclus:o, 

un cuento largo. PrefJere el juego con campaneros y siente un or~u-

1 lci social por ~us prenda$ pcrscna!c<:> y é)(Jtos. 

Hasta aquJ se ha revis:ado los di terentes enfoques que esty 

dian el desarrollo infanli 1, se puede aprecJar que a pesar de que º'ª
da uno posee puntos de vi si.a diferentes acerca del desarrollo, es en 
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la edad de los nlnos en donde todos se basan, además la maduración 

del or9anJsmo es fvndatnental para todos los enfoques ya que todos 

coinciden en que si no se ha podido madurar una etapa o conducta, no 

se puede avanzar en el desarrollo. 

Ahora pasaremos, en el s143wient.e cap! lulo, a hacer un est.udto de 

Jo que son los tests lnfant.iles, los cuales ayudan a realizar- mejo

res observaciones de las conductas y de la madurac!On adqu1r{da por 

los ninos durante sus prlmeros anos de vida, que como se pudo apre

ciar. es la bdse para el cuidado adecuado del des.arrollo de los ninos. 
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Una uez que se tian revisado los d! ferentes puntos de vis la de 

los enfoques del desarrollo, se puede afirmar q...ie una forma de vi91-

lar el adecuado desarrollo de los ninos es medJante los tests. 

Un test es una prueba estandarizada cuyos resul lados son medi

blesl pero esta medida solo tiene si9ni f!cado si lo que se mJde per

ml le un dJa9n6sUco s1gn1 f!cal!..10, es dec.1 r, que puede l leuar a un 

pron6st1co del grado de éxito o de fracaso en una acU,,,.Joad real doD. 

de se ejerza la capacidad que quiere medirse con el test, (Hu!sman, 

1979). 

La historia de los tests se remonta como tal a la epoca de 81net, 

c.uando en 19Qq el Ministerio de Instrucción PUblica de Francia some

t16 a estudio de una com!s!On de médicos y educadores asi como de e15_ 

pertas en la materia, el problema de los ninos anormales. Binel fo.r.. 

m6 parle de esta comlsl6n y se dedlc6 por entero a buscar un criterio 

cJentf fice que perm1 ttera establecer el atraso o el adelanto 1ntele.Q. 

tual de los ni nos, asi un ano despues, pubJ tcaba en la revista i=innée 

psycholo91que, los resul lados de sus tnvest1gac1ones real izadas con 

ayuda del doctor Stmon. Para descubr1 r a los debi les mentales en !as 

escuelas, estos 1nvesf.19adores, pensaron er, recurrt r a pruebas de d.i 

fJcul tad creciente que pusieran en Juego los 'procesos superiores", 

para determinar el rendJmJento caracter!stico del termino medio de 

los nJnos de cada edad, y asJ, comparando los resultados obtenidos 

por un !ndi .. douo cualquiera con los nJ Jeles establecidos, deter-mJnar 

st estaba atrasado o adelantado y en que medida. 0 ero no fue sino 

hasta 1890, con J. Me Keen Catt.ell cuando nace el termino propio de 

test, al denominar- 'mental testº a una serie de pruebas ps1col69Jcas 

desUnadas a descubrir las diferencias :nd1..i1ciuales de los estudian-



-37-

tes un!versit.arfos. (Mueller. 198'1). 

La escala orf9!nal oe Binet-SJmon. oe la cual hablamos en el pá 

rrafo anterior, ha sido modificada varJas veces y ha dado orJ9en a 

innumerables investJ9ac!ones an.3!09as, desUnadas a son:eter-la a pru~ 

ba y a perfeccionarla. Una de estas revisiones es la rea! izada por 

Kuhlrr,ann en 1922. en la C:..Jal extendla las escalas hacia abajo hasta 

llegar al nJ..1el de Jos tres meses, lo cual es uno de los primeros i.D. 

lentos de crear tests UpJ fjcados para n!nos. 

En el ano de 1923, se pub! icaron en Rusia, por primera vez, los 

tests oe ~ab!lidad motora de Oserels'<y., los cuales fueron traducidos 

ooster!ormente a varios !o!omas e inclusive Jle9aron a emplearse en 

al 3unos paj ses europeos, Es la esca! a es taba des t J nada a cubrir todos 

Jos !Jpos principales de conducta motora, desde !as reacciones poslH 

rales y movJmJentos generales del cuerpo hasta la m.3s fina coordJna

c.JÓn y control oe los mUsculos faciales, (~nastasf, 1974). Para 1928, 

en la revJc;;ta 'ZeitsschrJft fur Psycholo9Je', aparece una ese.ala de 

Fetzer y Wol t e.en 10 pruebas por nivel de edad desde dos meses a un 

ano, posteriormente Bühler y Hetzer toman b.3sicamente esta escala y 

forman una nueua, cara !o cual el.fminan la mayorla de las pruebas de 

un mes y la extJenden a edades posteriores, (Berrum, 1975), En 1932, 

BÜhler propone un inventarío completo de las posib11Jdades del nfno 

sin ctis:lar Ja 1nte11gencfa. Se trata de una observacJ6n fnJnterrum

o!oa durdr•:.e- 2~ horas, pero su defecto es que las normas fueron obt,g, 

nfoas de nfnos que procedJdn de medíos poco favorecfoos y s1n 1nteres 

real en la eualuacJOn de Ja escala, pero sin embargo, es motivo de 

numerosas revisiones, especial para el estudio de n.fnos débJles 

mental es. 
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Posler!ormente en 1947. y despues de haber se9uico una serie de 

esludlos lon91tudinales del curso normal c;obre el aesarrollo de la 

conducta del infante y en el nino preescolar, Gesell y sus coinpaneros 

prepararon las Escalas de Desarrollo de Gesell. Estas escalas se em. 
plean para determinar el nivel del oesarrol lo de la conducta que el 

nino ha alcanzado en las cuatro areas principale.s que ya revisamos 

en el capitulo anterior. Estas escalas representan un procedJ11!cnto 

tipificado para observar y valorar el curso del desarrollo de la CO!l 

duela del nlno, (Anaslasi, 1974). ~oger, retoma la escala de Gesel ! 

en el ano de i9q9 y hace un intento de adaptarla con el objeto de e.§. 

lablecer un cociente de desarrollo y facilitar su apl1cac16n, oero 

esto no lo consigue deb!do a la ua9uedad de Jas tE!cn!cas uli l Izadas 

y el nUrnero excesiuo de uartant.es de las pruebas. 

Cattell al elaborar su escala de Jntel!genc..ia, utiliza al9unos 

elementos de las escalas de Gesel l, ademil:G: se considera esta escala 

como una extensJOn hac!a abajo del St.anford-B!net de 1937. Los ele

mentos se agrupan en niveles de edad, y la Edad Mental y el Coeflcle!J. 

te Intelectual se calculan por los mismos metodos empleados por Sta,6 

ford-Binet en ese ano. Esta escala se extiende de !os 2 a los 30 m~ 

ses. Durante el primer ano, los nJveles de edad se colocan a tnter

ualos de un mes; durante el segundo ano, de dos meses, y durante Ja 

primera mJ t.ad del tercer ano. los intervalos son de tres meses. 

En las dt?cadas de 1950 y 1960. reaparece el interes por tos tests 

para Jnfantes y n!nos en edad preescol~r. l.ln tactor que influy6 en 

esto, fue la r.3pJoa expansión ce los programas educaUuos para n1nos 

mentalmente retrasados, otro fué el establecimiento de programas prg 

escolares de educac16n c;.omoensatori a para nJnos con desventajas cul-
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t.urales. Para satisfacer estas necesidades que en un momento resul

taron apremiantes, han aparec!do nuevos tests as! e.amo se han revl.SJ! 

do otros ya conocidos. Un ejemplo de estos, son las E.scalas de Des-ª 

rrol lo lnfanU l de Bayley, el cual e>CisUO durante cerca de 10 anos 

en una forma prel lm!nar para la !nvesli'3aci6n y fué entregado para 

el empleo 9eneral en 1968, (f:lnaslasi. 1974). Estas escalas que com

b1 nan elementos nuevos con el emenlos reco9i dos del Gese 11, del Cal lel l 

y de otros tests 1nfant! les y preescolares se pueden apl !car desde 

el nacimiento hasta los 30 meses. Las normas se basan en una muestra 

cuidadosamente seleccionada, sometida al test en cada nivel cronoló-

91co, y es tan completadas con extensos datos lon9i tudinales en otros 

grupos de lnfantes. Continuando con la tendencia de revis16n y ela

boraclbn de tests, en 1975 en Me><ico se decid16 adaptar la prueba ell! 

borada por las autoras francesas l rene Lezlne y Odette Brunet debido 

a su simple y d1oioa apl 1caci6n, a su cal 1 flcac16n precisa y fácil 

que perml te el c.3lcu!o de un cociente de desarrollo global y de co

cientes parciales de desarrollo, as! como la reducción al m.3><ir10, de 

la influencia del examinador gracias a una presentación r19urosa y 

ordenada de la prueba, ademas de que su material es de reducido cos

to. 

~ctualmente en Flmérica Latina se ut.i l !zan los tests llamados ta.!!l 

bi&n instrumentos estructurados, como la Prueba de Tamiz de Denvcr, 

que abarca las edades de O a 6 anos, la de Pautas del Oesarrol lo ln

fantil en los Pr1meros 6 anos, que fue elaborada en Colombia y que e§_ 

t.3 basada en los trabajos de los doctores Gens1n1 y Gavlto, La Escala 

de Evaluación del Oesarrol lo pstcomotor de 0-24 meses desarrol 1.ada en 

Chile por las ps1c:61osas Soledad Rodrl9uez, Uioleta Arancibia y Con-
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suelo Undurra9a, en México se utiliza la Hoja Gr.3f1ca de Desarrollo 

que fr..ié d!<;;en.ada por 1-ie\da BenavJoes. cero cue hasta 1987, se encon

traba aUn en etapa de mod! ficaclOn, tambiE!n existe la Escala S!mpl ! ·+ 

ftcada de Desarrollo Co9noscit1"0 que fu9 desarrollada por el perso

nal del Instituto t-lacional de Cienc:as y Tecnolo9!as del OII= bajo la 

d1recc16n del Dr. Joaqu!n CrauJoto. Pero no solo se ocupan estos, 

existen también las gulas de evaluación, los cuest1onar1os y las ca_!: 

tillas de crecimiento y desarrollo que son mas sencillas y de mas fl!, 

el! apllcaciór., (Alkln, 1997). 

Sea cual fuere el instrumento por aplicar debemos considerar que 

estos deben aplicarse individ• .. .ialmente, hay que exam!narle mientras se 

encuentra hechado o descansando en el regazo de otra oersona, no de

be haber discursos o muy pocos duran!.<:> el periodo de examinaci6n. e! 

ntno puede andar, sentarse a la mesa, usar s:.Js manos en el manejo de 

los objetos del test, cuando sea un instrumento estructurado, y com::! 

nicarse por medio del lenguaje. 

Tomando en cuenta todas estas consiaeraciones pasaremos ahora a 

revisar la Escala de Oesarrol lo Infanf.11 de Bayley de la c".Jal hab!a

mos hecho menc16n con anterioridad, en cuanto a los trabajos que se 

han rea 11 zado 

es el mJsmo. 

ella y debioo a que el test tema de este trabajo 

Qsi tenerr.os que Nancy Bayley, en 1968, y antes de pub! te.ar la úl 

tima versi6n de su escala de desarrollo, que serla en 1969, publtc6 

drlJc.ulo en el que at1 rma q-...re los registros ac.umulados del EstudiC'I 

de Crecimiento de Berkeley, Uenen mucho que ofrecer para explorar 

dentro del proceso del crecimiento, tBayley, 1968). Su valor se debe 

en especial, a lo inusual de los juegos de registros longitudinales 
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que cubren un espacio de treinta y seis anos de vida de los cincuen

ta y cuatro casos que fueron observados en la última rueda de pruebas 

y entrevistas~ Aunque estos re9lslros incluyen una variedad de medl. 

das mentales, motoras, flsicas y de comportamiento, la autora se in

teresa eE:pec1almenle en el creclmienlo mental, su relac16n con las 

emociones expresadas, acU ludes y tendencias de reaccJ6n caracteriSs

Ucas de las personas. En este estudio, todas las entrevistas realJ. 

zadas a las personas fueron grabadas y transcri las de acuerdo al me

lado de Block, el cual fue utilizado en 1961, ademas para cada sexo. 

los setenta 1 lems del O-set con el mayor .srado de 1nterrelaci6n, fug 

ron ordenados en una el rcunfle:dón de Gutman, utJ 11 zando un pro9rama 

de computaci6n desarrollado por Lingoes en el ano de 1965. Se encon 

tr6 q...ie las clrcunfleidones de las mujeres siguen de una manera 9en~ 

ral. el pat.r6n de correlac16n colJndante que se derivaron de sus CO.!!! 

portamientos tempranos en la 1nfanc1a, n1nez y adolescencia, (Bayley, 

1960). Ademas nos dice que las veinticinco mujere:s que se sortearon 

de las entrevistas de aproximadamente a los treinta y seis anos, mo2 

traron un claro patr6n de correlaciones entre los I.Q. 's y las varia

bles de personalidad derivadas de sus comportamientos tempranos en la 

infancia, ninez y adolescencia. En lo que respecta a los hombres, se 

pudo apreciar que los que son impacientes y es tan fallos de control 

interno. tienen 1.0.'s bajos. Fl manera de conclusi6n se pudo apre

ciar que si existe una correlac16n estrecha entre los comportamientos 

y el crecimiento mental a traves de los anos. 

En este estudio, como el la misma lo dice, la autora se interesa 

especialmente en el crecimiento mental y su relaci6n con las emocio

nes expresadas, por lo que se puede considerar como un estudio auxl-
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liár dentro de la elaboract6n de la Escala de Oesarrol lo Infantf l de 

Bayley. 

La escala a la que hacemos menci6n en el phrrafo anterior y que 

lleva el nombre de la autora. fui? publicada en su Ultima verst6n en 

el ano de 1969, y segUn LJpi;itt (1983) es una de los mejores escalas. 

Los procedimientos que Bayley emp1e6 para estandarizar sus escalas 

son consideradas por este autor, como un buen ejemplo del modo norm-ª 

tJvo de 1nvesU~aci6n. Sus normas se basaron en pruebas apl !cadas a 

cien n1nos de un mes, o cien de dos y as! sucesivament.e hasta cíen 

n1nos de ocho meses y con base en el deserr.peno de esta gran cantidad 

de n1nos, B.::.:-ilcy pudo calcular la edad promedio a que era realizado 

cada uno de los pur.tos del Test.. 

Podemos decir que la escala de Bayley, tiene t.lerr,po de haberse 

1 deado y sus antecedentes se remontan al ano de l 9'33. La pr \ 1ne ra r!t 

vistOn que de la escala se hizo. se l lev6 a cabo er, 1958 o.; unicamente 

abarcaba los primeros quince mec;;es de u.loa, posteriormente Bayley, 

Honz1k y Elckhorn e><tendJeron las escalas para incluir el se9undo ano 

del nJno. E.l resultado de esto fué la uersi6n 1960 de 1 a Escala. t§. 
ta vers!6n de las escalas Ment.al y Moiril. se apllc.6 aproximadame:.nte 

a mi 1 cuat.rocient.os ni nos de uno a quince meses y a una mueslra pi !g 

to de ciento sesenta n1nos de dieciocho a tre1nt.:i meses. íambien se 

lncorooraron Jarlas modií1caciones al fcirrr,ato y a .as lnst.rucclcnes 

de ddrntr1~str.::1r. '6r•. La tercera parr~ de ¡ó [sLa1::t '1l OE:s.::irrol \CI lnfaQ 

t.1; es el re91c;tro de lc:1 CC't1ducta del nJno, ·a cua' se basa en as 

escalas utilizadas con la muestra de Berkeley de d oue: se derlJaron 

las ant19uas escalas mental y motriz de California. Los punlajes, 

se.9Ur encontramos, se estudiaron cuidadosamente Sí'9•·dendo la adm1ni§. 
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trac!6n de una vErs!6n no publ!c.ada en 195B de las escalas de la co_Q 

duc.ta de aprcximadaf'l'ler-,te .,..,? 1 trescientcs c!ncuer.ta n1nos. el actual 

re91stro de la conducta del nino, es el producto del estudio de los 

resultado~ de e5las admJn!-zlraciones. La edici6n actual de la Escala 

de Desarro!lo !nf.;.nt!! ce Bayley. se ha estandarizado, en Estados UnJ_ 

óos, en una rr.westra de mil dosc.ienios sesenta y dos n!nos, dfslribul_ 

dos aproximadamente en !güal número entre catorce 9rupos de edad con 

rango de dos a treinta meses. 

Según Bayley (!969), al desarrollar la Escala, ha sido necesario 

consicerar los siguientes puntos: 1) los punlajes de la prueba deben 

ser por supwe.sto, razonablamen:.e confiables, 2) el crec!rciento en las 

habl 1 fdaoe'i rr.enta! y m::d.ri:? es tan rap1dc durante los dos primeros 

anos qwe los procedimientos de meoici6n deben oi ferir de maneras si.s 

ni fi::atfvas para los ni nos separados por unos cuantos meses de edad, 

3) en varios e<;tudios de ninos, las diferencias individuales en la 

tendencia oi; ia respuesta (actJtudes, intereses, dlscrirninar::iones y 

las hab! lioades para responder) deben medí rse en las diferentes eta

pas del desar-ro!!o, aJ !i~almenle, al eval<..1ar las diferencias fnd!v!_ 

duales o detectar ninos marcadamente excepcionales. las comparacio

nes se deben real izar siempre con las caracteristicas de campaneros 

ºnormal e-=:'. !:ademas los Jndices derivados de las Escalas Mental y 1'1.Q 

tn.z, tienen c..1n valor l Jmj ti:ldo como predi et.ores de liabi l ioades oost_g_ 

r1ores, ya que !a tasa de desarrollo cara cua'·:u!er nlno en el pr!mg 

ro o sesunoo ano de vioa puede ser al lamente variable durante el cu.!:. 

s~ de uno'i pocos meses. El valor prJmario de los !ndlces de desarr2 

'~r:, ES q...1c proporcionan las bases para establecer el estatus .::.orrte.o. 

te del n.!no y as! el 9rado de cualquier desviact6n de una exoectat.!-
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uil ºnormal (Bayley, 1969). 

Pero la .apl ic.acJ:On de la Escala de Oesarrol lo lnfanU l de Bayle:y 

para obtener- los indices menlal y motor, no es fJicJ l a menos que se 

haya dado un ent.renam1ento previo e:. los examinadores. Qjc.ho entre:n_2. 

m!ent.o se9Un Bayley (1969). deb.en rea!iza,..lo aq•..1ellos que esten famJ.. 

1 iarizados con los materiales y p1·oceoimientos de la Escala. as! como 

tamb!kn con los problemas de e.valuaciOn de ninos pequenos. Este en

trenamiento ee comenzará por observar, los examinadores novel~s. a 

través de un espejo, las demost.racior-ie-s de e1.1aluaciones de ninos de 

di ferent.es niveles, luego cada persona, mient.r'as los demas observan, 

deberá evaluar a un lilno y el instructor deberá comentar acerca de 

las respoestas del nlno. la present.Bci6n de los j te.nis la manera oe 

maneja1· al nino, et.e. Oes:pues de que cada persona haya real izado dos 

o tres evaluacSones se puede reallza1 la pr1'cttca que sea necesaria. 

Fste enlrer-iamiento es: importante ya q".Je es de fundamental tmporlaricia 

que e.l examinador sea capaz de interactuar efectivamente con los ni

nos a diferentes niveles de desarrollo para moti ..1a.r respuestas rele

vantes a los esltmulos de la prueba. Ademas !a pr-ueba oresenta un 

c6dl90 de s!twactOn debioo a que sus proc.ed!mlentos ce evaluaciór, CO!.!l 

binan tos aspectos de ordemac16n de edad por edad de 81net y las su~ 

escalas ordenadas de las Escalas de Wectisler. Muchos ! tems de las 

Escalas r:~r.ta! y Motriz están arreglados en serles er; las oue se oug 

d¿n cal!t1c..ar uar!os 1t.err,s a oi·erent.e~ 1,; .. 'e!~.-. oe edad.;¡ Dart!r ae 

un proceotm!ento b.3s!co de prue.O& o una sl tua~1ón estim<..1!0. Fstc q_ 

pode ! tems se foeri":...it!can oor una. lelra dist1ni.i.Ja de! Códi90 de s1 

tuactón. Para esto se tiene una tabla para la Escala Mental y otra 

para la Escala l'iotriz. En cada tabla. los grupos del c6di90 de s!tue 



ctOn se presentan en una secuencia basada en la dJ fJcul tad del prl11er 

1 tem de cada 9rupo, la dj ficul tad relaUva se indica por el n6mero 

deJ item, Jos items dentro de cada 9rupo se enlJstan también en orden 

de dJ fJcul tad. ¡:;demás debe ase9urarse de obtener el ni.Je} basal y el 

! !mi te superior de cada evaluacJ6n, ya que en 9eneral la evaluac16n 

de Ja ejecuc16n de un ni no se extiende a 1 tems con mucha diferencia 

en edad. El nivel basal es el 1 tem que precede al prlmer fracaso 

(primero en termines de Ja ubicación de la edad) y el l 1mi te superior 

es el item que representa al éxito mas dificil. (Bayley, 1969). 

Tomando en cuenta todas estas consid~racdones, en 197? se publl. 

c6 un estudio en donde la Escala Mental de la Escala de Oesarrol lo 

Infantil de Sayley fue apJJcada a cuarenta y nueve pares de 9ecnelos 

monoci96tJcos y cincuenta y dos pares de 9emelos dlcJ96Ucos, tanto 

mujeres como hombres, (Welch, 1977). No se encontrb nin9una evJden-

cia de componentes i;,3enetlcos en la variac!On o varianza de las pun-

iuac1ones del desarrollo mental obtenidas por la poblaciOn total~ en 

cuanto a se)Co o clase social. Los resultados del an~lisis de var1a.Q 

2a su9i rieron que fuerzas cercanas si9ni fJcaUvas estuvieron presen

tes. En este estud!o, las variables biol69ícas del peso al nacer y 

las calS ficac1ones Ap9ar* fueron examinadas por posibles efectos en 

el funcionamiento intelectual, se encontr6 que el peso al nacer esl!:!_ 

vo sj9nlfic.at.1vamente relacion.ado con el 1ndice de Desarrollo Mental 

en mujeres de estatus soctoeconbmico, y dicha relación fue ne9aU.Ja. 

Las calJficaciones $'.lp9ar fueron ne9at!vas si9nificativamente al re1_2 

clonarlas con el desarro.! lo mental para hombres: y mujeres de n!uel 

socioecon6m!co bajo. Los varones de nivel socioecon6m.ico bajo, te

nían el más bajo peso al 11acer, las caltf!cactones mas bajas en el 



Ap9,ar y la media mas baja en las puntuaciones del lnventar1o del de

sarrollo mental. Se su9J ri6 que est.a poblaci6n est.3 en riesgo para 

una futura funci6n intelectual si un acercamiento Optimo no es propO.!: 

cJonado. Tamb1en las diferencias se><uales en las subcalificaciones 

de la Escala cie Bayley revelaron que en tres i tems los varones y las 

mujeres difirieron stgnificaU...iamente. Las mujeres fueron D'lejores 

que los hombres en ·encuentra pe: lota y conejo•, con una constancia 

objeta! de p=.02. Los varones fueron s!gnificaUvamente mejores que 

las mujeres en el tablero azul. o=.02 y en e.1 tablero rosa p=.02, d§. 

bido a que el tablero azul y rosa son pruebas esencialmente de habi -

lidad espaciaL esta es la edad m.3s temprana en la que la superiori

dad de los varones en habilidad e$pacia! ha s{do reportada, (~elch, 

19??), l='Jnalmente la autora informa que para esta poblac16n, el me

dio ambiente prob6 ser una mayor fuente importante de variac16n en 

las calificaciones de desarrolla mental que la herencia misma e:n esta 

edad, y concluye que las variables amb!enta!es que esU~n influyendo 

en esta poblac16n son las mismas que influyen en outenes no son 9en:g 

los. 

En este trabajo, Welch (1977) afirma que las variables ambtent-ª. 

les que influyen en los 9emelos monoc196Uc.os y dic!96t!cos son las 

mismas que influyen en personas que no son 9emelos, pero ella no est1t 

tomando en cuenta la raza ni la cultura de los sujetos en estudio, 

!o cual pC'dr!a Influir de uno man<?ra determ~nante en loe;. resultados 

obtenido€. 

Otro estudio en el que se ut11iz6 la Escala de Desarrollo lntarr 

lil de 8ayley, fue el realizado cor M1\ler y Anders (1977) en el cual 

invesl!garon si la Escala de Evaluac.16n Neonatal de Brazelton predic.e 



1.:1 acluacl611 de 1as 10 setndnas en la Escala de Oesarrc1 lo lnfant1 l de 

Bayley y ¡¡delllás r.?Xam!r . .:1ron si ·~\ temperainento temprcino se relac1ona 

con la conducta en ambas escalas. fllos estudiaron dlecJocho n1nos 

att>rmtno y normales y que resiotan en una casa hogar para ninos exp.Q 

si los. Cal 1 f icaciones c.onr;..eptucdes dimenstonales a pricri para eva

}uactcmes •1eonc1tales, lueron aoltcadas a un promeoio de 8.6 dlas, d~ 

tos de temperamento infont.í l fueron proporcionados para doce de los 

sujetos a un promedio de 13.3 dJas y el desarrollo mental y moler fug 

ron valorados rarii todos los sujetos a un pron.edio de 68.8 d!.as. Los 

resultados Jndicaron que el total de !as ~al! f icaciones dJmensionales 

a prlo1·t de Brazellon y el estado de! control neonatal fueron predic

libles a parl!r de los cocientes mentales de Bayley a las 10 semanas. 

Juicios d~ 'cuidadores" de intensidad tempera:nent.a1 y d!stractibi 11-

dad a las 2 semanas, correlac1ona1·on con la tscala de Bayley y las dj_ 

mensicines de S'ra-z.el ton, adem.3s se di;.i!otó a los ntnos en 9rupos de iQ 

ou1elud y ópt!mcis y en su total toad produjeron dl (e1·enc.!as sl911~ ffc_g, 

Uvas en las calificaciones mentales de Bayley, (Mil le:r y Anders, 1977). 

Oe este estudio se puede decir que un error grave es el lratar 

cie predeci 1· conduc.tas Centro del desarro! lo ya que ambas, conductas 

y desarrollo son inestables, además como ellos dicen, las correlaci.Q 

nes de! temperamento deben considerarse con cautela ya que es tan ba

sadas en una submuest.ra de ..;r.,:¡ lr.'Jest ra oue de por sí puede consioera.r. 

se muy pcquend, ya q:.Je esta const6 de dieciocho S..Jjetos. 

'.l\.;J)ando .d !.ravés del ;.1cmpo, encontrainos q•Jt: de:;;pues de ti·c:s 

anos. la Escala de 8aylGy fue utt 11-zada en un estudio elaborado por 

O'connor en 1980. D1cha inuest19ac16n fue dise11ada nara comparar la 

act"J3CíC.n ds .. .in grupo de ni11os normales y uno de al to riesgo e•i ur1a 
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prÜeba de discrim1nac16n auditiva y para det.erminar el grado en el 

cual esta actuaci6n era predictiva de una medida posterior de la ha

bilidad co9n!Uva. El grupo de alto riesgo estuvo compuesto por n1-

nos que nacieron prematuramente, estos prettl:!rminos fueron escogidos 

por comparaciOn debioo a que sut rer. eventos bioló9icos prenatales, 1!!. 

lrapartos o neonatales adversos que los pueden oredi-:;:poner a di.;min,!::!. 

clones en el oesarrollo. La estimulac16n utilizada para esta 1nves

ligac16n, fueron tonos que eran presentados secuencialmente en una 

prueba de presentac16n de esl!mulos de procedimiento variable. La V-ª. 

luaci6n del coraz6n si ru16 como la variable dependiente y la relac16n 

entre estas medicas tempranas y la actuación en la Escala de Oesarrg 

llo Infant! l de 8aylcy a los 18 meses tambiE!n fue examinada, 

Los resultados de esta invesl19aci6n realizada por Q'connor (1990) 

en lo que a la Escala de Bayley se refiere fueron: Los an311sis se 

iniciaron para medir la influencia de un nacimiento orematuro y el 

sexo en la actuación a los 18 meses en las escalas mental y motora de 

Bayley. Treinta y ocho nlnos de la muestra ori9lnal tuvieron dalos 

sobresalientes en Bayley. Estos datos sirvieron como variables dep.i.Q 

dientes en la prueba de 2x2 (9rupoxsexo) comparando otra uez ninos 

pre termino con nlnos atermino. Hin9una diferencia debioa al 9rupo se 

obtuvo, sin embar90, hubo diferencias si9ni f1cat1vas en cuanto al sexo. 

Dichas diferencias exisUeron unicamente en las habi 1 idades mentales 

de Bayley y no en las motoras. En la habilioad mental, las mujeres 

obtuvieron calificaciones si9nifica1.iuamente mas altas que los tiom-

bres. Para los nlnos, variables predictivas no se relacionaron con 

variables sobresal lentes del an.31 !sis real izado, mientras que fuertes 

relaciones existieron para los ninos, en habilioad mental. 



~unque en este estudio se vi O que e>c:lsten di ferencJas en cuanto 

a una medJcJ6n temprana y las conductas co9nosci Uvas posteriores, 

especialmente en cuanto al sexo, estas se deben considerar l 1C3eramen 

te ya que se puede dar lo contrario, ademas aqu! la autora no unl fc..t. 

m6 ta sJ tuac16n racial de los ninos, lo cual puede ser un facior muy 

importante en este Upo de !nvest19aciones. 

Un ano después se publlca un articulo en el cual se asegura que 

Ja tercera parte de la Escala de Desarrollo Infantil de Bayley, el R.§. 

9islro de Conducta, es considerado por la autora para proveer de Jn

formaci6n UUl acerca de la situac16n del desar-rollo de los n!nos a 

los JnvesU9adores, pero este no ha recibido la atención necesarJa y 

esto quizá porque no proporciona la conveniencia de una sola clasi t.!. 

cac!ón, (Matheny, 1981 ). En este articulo t.ambten se afJ rma que el 

anhlisJs de las escalas clasificatorias ha sido t!pJcamenle d!rigloo 

tiacia la v!nculac16n espec! t"Jc.a de escalas con otras medidas y es por

esto que Matheny, en su art!culo de 1980 pero que se publicó hasta 

1981,. realiza un an.31ts!s factorial de 25 escalas de calJf.icaoiones 

del re'9Jstro de comportamJento con una muestra de cerca de trescien

tos a cuatrocientos gemelos los cuales fueron evaluados en wna o mas 

de las s113uientes edades: 3,S,9.12,.16 y 24 meses. El an.311-sis pro

ve1a cinco factores mayores y dos factores menores que eran conside

rablemente constantes en todas las edades. Pasando a los. rccul tadoi;, 

Matheny (1981). dice que para reducir el riúmero de escalai; y para dg 

r!var las dimensiones mas 9lobales del comportarnlento Jnfantl t. las 

escalas de clast fJcac!6n de cada edad fueron !nter-correlao!cmadas. Og 

b!do a que los mtembros dentro de los pares de '3emelos ~slaban rela

cionados y la correlacJbn de malrfces podr!a ser tnfluene:iadc:i. por la 
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faita de !ndependencJa, dentro de !os pares. la muestra t.otal en cada 

edad fue di-.Jloioa en dos muest.reis eq: .. d.Ja!entes, ).1 Ja cor-reJaci6n de 

malriceo;; se obtuvo para ambas muestras, Tambii!,., se :::onsider6 la ap!! 

caci6n del an.31Js!s oor sexo, ya que preuJamente, Oolan el al (lS?q), 

en un an.31 is is de las cal i f ic.ac.!ones de! R.<:!9i~tro de Corr.oorlarrn:ento 

'1ablan encor.t.rado varias diferencias eritre las dJstribuc1ones de ca

l!ficaciones de hombres y mujai-es (Matheny, 1981). Asilos resulta

dos indicaron pocas di ferencJas sexuales para muchas de las escalas 

clasificatorias a c.ualquier edad. A trav4s de las edades, la i..enoe[! 

cia mas consislerd.e fuE! la de que los v,:.r':lnc::; tc;n.íar· al i.e1$ clas1t1C..f! 

clones en actividad, movJm!ento corporal y proaucci6n de sonídos por 

9olpeteo. Las mujeres Luv1eron a .. tas c!<:1slf1caci':'lnes en vocalización. 

Ademds, se pudo aprecJar qu..:. los resuJ tadc1s oh ter ioo~ es te C?S tudj o 

concuerdai"'I c.on dalos obtenidos en !nvestJ9.<.sc.!cir1ec.; ari'.ertores y que 

existe cJerta Jnf!uencia ge:nética para los p"':.ror<:s c.áraclerisl1:.os 

de dispersJ6n de ca!! ficacfones entt'e las d1mE:ns1or1es de cornport;;,'Tl!".:f"2 

lo aunque a cada edad, la compos!ci6n de la dimensiOn haya cambiado 

algo. A pesar de la aseueraci6n anterior podemos decir que existen 

eslud!C'IS con los cuales estos rE:sultados 110 coricwerdan, corno es el 

caso de los resu! f.ados aport.:1dos por '.a.le!ch ~l.977) en doride no encon

tr6 componentes 9enet.1cos en la uarfdc!Or de las rurituac!rirics del d~ 

sarro! Je- men!a!. 

Poster1or,,..er•te :;.:: ~·.Jbl!ti:J 11· i:trtic.ulo de e=.st'O' rr:c:.mo dutor· en i..i! 

cua• se recuerda s•..1 :.re.baja de tres ar-Q~ atr3s y ero t-· uue encontr6 

tres fac.lorcs recJr-ren;.es Er"l c.ur:t!qulc,..a de las ea3des e·Jalu.aaas. f.f'fª 

lheny, 1983). Estos factores fuerori rotwlados e.amo f.area de orienta_ 

e!¿,, .. , prueba '::i<?. a fi:cto-ex-:. 1·0·.iers ~ ón y ac t l Jj aao. ur, i;;:s tud! o subse-



-51-

cuente al oe Matheny ( 11380), elaborado cor Me. Gow3n en 1981, de 125 

nJnos Me·.qco-1'\odeamer?canos a la edad de 12 meses no deD"Tost.r6 la 111i~ 

ma estructura factorial, sin embargo. hubo evidencias de que el pri

mer factor represent6 a la tarea de orientac.16n y a la prueba de afeg 

to-extro·.,.1ers.i6n. Un va'Sf.o es:t...Jd.io mas reciente de cerca de 1. 200 nJ.. 

nos alemanes ha reorod=Jcido los resultados obten!dos por Matt-.eny en 

1980. Los factores que denotaban la tarea de orientaci6n, la prueba 

de afecto-extroversi6n y act.i....,idad, fueron aislados de un conj<..Jrito de 

n:at.rtces correlac.1onadas que representan el rango de edad de 2 a 30 

meses. Pero enfocandonos mas al estudio _de Malheny de 1983, encontr-ª 

mes que inuestig6 la evidencia de la continuidad de las di111ensiones 

de comportamiento del Registro de Conducta de Sayley. Pri111ero examJ.. 

nando la c.orrelac.i6n de edao a edad de los gemelos examinados a lt'IS 

6.12, 18 y 24 meses de edad y despues examlnando el 9rado en el cual 

los cares de gemelos 10E!:nticos y fraternos eran concordantes en mod-'ª. 

los de cambio en varias edades. Cabe hacer mención que para esle e2. 

tudio (1'383), se ut1l!z6 la 11isma poblaci6n utilizada en la 1nvesU-

9aci6n anterior ll980), La c1gDt1ciaad fue determinada para los ge

melDs del mism~ sexo estableciendo la concordancia y la di"iconcorda.Q 

cia de 22 o in.3s ant19enos. La disconcordancia en cudlquiera de las 

compa1·ac!ones clasificaba a li.15 9emelos como fraternales. Ademas, 

para crear medJOa$ eq-Ji..1alentes a c.aaa edao, los factores sobresal le.!J. 

te.s ohten!OOS en 12. an.3l1s1s anterior, fueron e'Xaminados p31·a ver qu..: 

escala:. c..las1f1c.ata1 ias del Re91s:tro de C.ond>.Jc.ta de 8.ay!ey, ten1ar1 r~ 

currentement.e un al to peso en cada edad examinada. Se pudo obs:e1·va1· 

oue el factor 9eriet1co es algo importante en el modo de couiportarse 

de los 9e1111:l·:i~. o•.Ho que tanto esi.e Ji""l1 luye en una oersona que no ti.~ 
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ne ·9emelo? o hasta que punto influye este en el comportamiento de los 

indt ... dduos comparándolo con el de sus ascendentes? 

Cejando en el at re esta pre9unta y por otro lado, encontramos 

que Lasky y colaboradores r-ealJzan un estudlo en el que afirman que 

hay pocos datos acerca del desarrollo conductual de los ntnos prema

turos e11 comparac!On con los datos de la condición mental, motora o 

neurol69ica de estos ninos (laskri, 1983). En este estudio ellos utj_ 

lizan el re9istro de conduela de la Escala de Desarrollo Infantil de 

Baytey. Comparan las calificaciones del re9Jstt-o de conducta, de una 

muestra urbana '_3rande de recién nacidos principalmente indi13enle con 

las de nlnos control. además los ninos indigentes se consideran de 

riesgo por la pobreza en que se desarrollan despues de salir del ho.§. 

pi lal. lamb!en se olas! f1c6 a los recién nacidos de al to ries90 por 

su peso al nacer y condic1ones vent.l lat.or!as, puesto que secuelas ne.!:! 

rolb9icas y conducluales pueden ser di ferenc!almente afectadas por 

estas variables. Para fines anallticos la muestra de alto r!es90 fuk 

divio1da en tres grupos: 1) aquellos que pesaron 1,500 9rs. o menos 

al nacer, que nunca fuer-on ventilados, 2) aquellos q....1e pesaron 1>50Ó 

9rs. al nacer o menos y que requirieron vent1)ac10n maoánica muy co!:_ 

ta a la hora de nacer y 3) aquellos que pesaron mas de 1,500 9rs. al 

nacer y que requirieron venUlact6n mecan1ca, adernAs la evaluact6n 

del prJmer ano se lleuó a cabo a la edad corre9,da de un ano (92 se

manas) debido a que por reportes tnexactos en el Ul limo oerlodo de 

menstruacJbn y c.uioados prenatales 1nccrnp1ctos. asi como estimacJones 

obtetrlc:::as de la edad 9estante podd.an ex:raviarse de la población. Un 

anál 1sis de componente principal, fué calculado en los 30 1 terns del 

re9istro de conducta para los cuatro grupos de ninos por sepaf'ado. El 
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primer componente principal fue muy si mi lar para los cuatro 9rupos. HB 

bo menos consistencia de 9r-upo a grupo en los componentes restantes, 

ademas un quinto an.31 ists de componentes principales fue calculado 

combinando a todos los ninos de cada uno de los cuatro 9rupos, también 

las diferencias de e'ecuci6n en el re9islro de conducta fueron inue_§. 

t19adas mediante un análisis de varianza de 2x5. Debido a que las es_ 

1 t ficaciones más al tas en el segundo, tercero, y quin lo coinponentes 

aigni flcO un menor comportamiento deseado, los signos de estas fueron 

cambiados para que las m.3s al tas cal 1 ftcactones si9ni ficaran el 0011-

portamtento más deseado en los cinco compc;mentes y debido a esto hubo 

un mayor efecto de st9ni ficancia. grupal. Se correlacionaron ademas 

los desempenos mentales y motores del Bayley con los cinco principa-

les componentes y como se esperaba. ambos correl~cionaron si9ni fica

livamente con el primer componente principal. Podemos dect r que los 

datos aqui obtenidos deben tomarse con reserva ya que los autores ms. 

ni pul aron los datos con tendencia a probar lo que el los querian demo§. 

trar. 

Para conttnuar con sus investigaciones y como ['fatheny lo hicie

ra. Lasky et al. conttnuan realizando un ana11s1s con la Escala de Og 

sarrol lo Infanli l de Bayley, el cual publ lean despues de haber publ.i 

cado el estudio anteriormente revisado, (Lask:y, 1983). En este esty 

dio ellos afirman que las escalas tnfanti les han stoo desarrolladas 

para evaluar el ni..,,el del comportam!cnto de !os n1nos y oue Me. Call 

ha e:ipoyado el uso del an.3li<;!s de componentes principales de las es

calas infantiles para caracterizar emplricamente la estructura del dg 

sarrollo. f.ldemas él ha apoyado el anéllisis de componentes principa

les para explicar las habi ltdades que son prominentes y correlacton.ª-
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bles en diferentes edades ce la infancia, Para oresentar su5 resul-

tados ellos se fundamentan en que e)(iste una menor certeza de quE el 

desarrollo de nlnos normales y anorrr.ales pueda ser descrito de la mi~ 

ma manera, ya aue por un lado la or1entac16n p!agetiana da importan

cia al hecho Cle que ledos los ninos deben pasar oor los rn1-smos 9ra

dos de desarrollo y por el otro Bayley advierte que el usar edade-s 

inentales y motoras pueden ser en9anosas, puesto que los ninos retar

dados no son puramente ninos cuyo comportam!enf.o sea el aprooiado de 

un nino de una edad crono!69ica menor, (Lasky, 1993). Para este re·~ 

porte se uti l tz6 la poblaci6n del reporte anterior. 

Sus resultados fueron obtenldos por medio de la co111putar1zación 

por separado del ana11s1-:; de componentes principales oara las mue5-

tras de al to r iesso y control. A9ruparon los 1 tems depend1entes: en 

una sola variable y unicamente los 1 tems agrupados ~ara los que rr.ás 

del 10X de los ni nos de cada muestra pasaron o reprobaron el i tem fu~ 

ron incluidos en el aniil is:15. La rr.as notable diferenc.ia entre !os nJ. 

nos de alto r1es'30 y los ninos c.ontrol se pudo aprec1ar en el primer 

componente principal. en el cual los n!nos de alto riesgo dieron cue0 

ta del 26.9% de! total de la varianza, en contraste, para los ninos 

cent.rol. el primer componente principal di O cuenta de solo el 16. l~ 

del total de la varian2a. Como podemos apreciar, existe una gran Si 

mtlitud entre los n1nos de alto ries~o y los ninos control en cuanto 

al primer componente principal obtenido por ~asky, ademas, c.u.oindo se 

separ6 a los ni nos Si'3n11 !cat1"amente retardados, esta sJ.m1 \l. t.ud 

hl'ZO mas Si'3n1f1cati.Ja, con esto. podemos corroborar lo que dice Ba.}! 

ley en cuanto a la edad cronol69ica y su comportamiento, ya que sin 

necesidad de ~aber sepdrado a lC's ninos severamente retardados el cog 



-55-

ficiente de congruencia debi6 haber sido más sisni fic.ati..Jo. 

En este mismo ano. Ridenour y Ried. lanzan una cri t.tca a la Es

cala de Oesarrol lo InfanU 1 de Bayley, bas.3.ndose en que el C6di90 Fg, 

deral de Re9ulaclones de los Estados Unidos de 1980, c.lastficO como 

un r1es90 prohibí tivo substancial. cualquier ju9uete u otro articulo 

pensado para el uso de ninos menores de 36 meses de edad y que pre

sentaran ries9os de estrangulamiento, aspiración o in9esl16n por ser 

objetos muy pequenos, (Ridenour, 1983)~ Para idenU ficar es los obj~ 

los, el c6di90 federal sugiere una prueba ci l indrica en donde puedan 

caber todos los objetos pequenos susceptiPles de esta reslricc!On cg, 

mo se presenta en los riesgos de· aho9amienlo, asp1 ración o in9est16n 

en ni nos menores de 36 meses. !=lunque Bayley afirma que su escala e.2. 

t.3 disenada para evaluar actividades sensorio-percepluales, d1scr1m.1 

naciones y la habilidad para responder a estas; la temprana adqu1si

ci6n de "constancia de objetos" y memoria, aprendizaje y habilidad 

para resolver problemas; vocalizaciones y los comienzos de la comunJ. 

cactOn verbal: evidencia temprana de la habilidad para formar 9ener-ª. 

11zac1ones y clasificaciones. lo cual es la base del pensamiento ab§. 

tracto, y que la escala consta de 163 !tems para ninos de 30 meses y 

menos, muchos de los cuales requieren equipo estandarizado de pruebas, 

preparado por la Sociedad Psicoló9lca, editores y distribuidores de 

la escala (Ridenour, 1983), una tnspecct6n de los materiales de la 

prueba indicó que cuatro piezas del equipo caben dentro de la prueba 

el l tndrica de partes pequenas, y que por lo tanto representan riesgos 

potenciales en nlnos menores de 30 meses sin supervisi6n. Estas cu-ª 

lro piezas son se9Un Rtoenour y Reid, la muneca con cabeza desprendj_ 

ble, las bolitas de azucar, el conejo y los cubos amari 1 los, estos 
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artlculos son usados en 12 de los 163 items de la prueba. Conlinüan 

d1c1éndonos estos autores que a pesar de que las instrucciones de la 

escala fomentan la presencia de un familiar durante la apl 1cac16n de 

la prueba y p..Jeslo que dos adul los interesados, estan presentes y o.Q 

servando el corr.portarr.iento oel n!no, las cosas peouenas no deben prg 

sentar riesgo, pero s1 se usan de una manera inadecuada ~as cuatro 

cosas pueden presentar riesgo 'de ahogo. 

A esto, Bayley (1983) contesta que en efecto los objetos peque

nos presentan un rles90 potencial de ahogo, asp1 ración o !ngest!On, 

pero que su 1nclus16n en los mat.er ial.;e; de prueba de la escala subr..e 

ya la importancia de entender el prop6slto de esta y otras pruebas 

slmi lares para ni nos, por ende, la forma en que los materiales y el 

estuche deben ser usados. Afirma lambi¿n que la escala es una prue.

ba cuidadosamente estandar1zada q..1e lleva al examinador as! corr:o a! 

infante a f.ravés de una serie de procedimientos y respuestas para eva-

luar un ran90 de hab111Clades ment.ale6 y motoras. Cllgunos de los procs 

dimientos estan di senados para 1nclui r coordinación motora fina ~a sea 

dlrecla o indirectamente como un componente de otra edad apropiada de 

destrezas para resolver problemas y completar tareas. ~demBs aque-

l los que est<lln faml l larlzados con el comportamiento lnfantl 1 saben 

que tlplcamente hay una fc.iGc.1n.:i.c!6n definida con objetos pequenos a 

esta edad como una destreza que es practlc.ada y consolidada, por lo 

tanto es válido !ne.luir tales comportamientos. en una e:.1aluac16n total 

de desarrollo y no es pel !groso para el lnfar"lte demostrar estos corr.· 

port.amlentos durante la apl 1cac16n de la prueb~ cuando ambos, e><aml -

nadar y fam1 llar, esf..3n enfocados en la acllv!dad continua, a pesar 

de lodo, durante 20 anos de uso no se han recib1ClO reporte al9uno de 
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problemas con estos l. ten".s. (Bayley, 1983). 

Posteriormente se publ !cO un articulo en el que Crockenber9 

(1983), tnve6U9aba la prediclibillClad de la actuaclOn en la Escala 

Mental de la Escala de Desarrollo !nfanlll de Bayley a los 21 meses 

se9Un l~s c.aracter!stJcas de los nlnos y las madres. l!e1nt1cinco p'ª 
res de madre-hijo (24 cauc.3slc.os y l as1.3tlco americano) participaron 

en el estudio. Las madres tuvieron un rango de edad de 21 a 36 anos. 

Todas a exc.epc16n de una hablan terminado la secundaria, ?G:t cuando 

IT.er:-<:: teri!a ed . .Ji:.act6n su;:ierlor y 24% habla comoletado al9Un post9rado. 

De los ntnos hubo ~2 varones y 13 mujeres_: 17 eran prlmo9en1tos y 8 

eran hljos segundos. Todos los ninos eran at.ermlno. estaban por arrJ. 

ba del dectmo percent! 1 oel creclm!ento 9estac1onal. no ten!an anom.2 

l)a<; fistcas y por lo tanto eran c.onslderados como de bajo riesgo en 

presentar disminuciones en el desarrollo posteriores. Se ap1 ic6 la 

Heonata! Behavioral Assessment Scale ademas de hacer observacione.<:: en 

casa por 3 hora~ y media de las madres y de los ntnos cuando estos tg 

ni an 3 meses de edad. Aproxl madamente a los 21 meses de edad. a los 

nJnos se les apllc.6 la Escala Mental de la Escala de Desarrollo lnfa.Q 

tll oe Bayley y fueron clas1f1cados con el Re91<::tro de Comportamiento. 

Los t lerr.s del re9Jstro fueron combinados para producir cuatro varia·-

bles que son; Ortentac16n social; temor; persistencia y actividad. 

De las cuatro callflcacione:s del registro de comportamtento, un.t 

c.arr:ente: oersist.enc.~d c.orrelac1on6 s1qnlflcat1vamente con el ind!c.e de 

üesarrollo "1enlal de aayley, r(24):; .61 p<..001. La madurac.16n neur.Q 

1691ca del Neonatal 8i::hatJ1ora\ Assessment Scale. correlac1on6 con el 

Jndice de Desarrollo Mental de Bayley. r(24)= ,4Q, p.05 pero no hubo 

ev1oi:nc.~a al9ur.d de corit1nu1aad entre la ~volucJ.6n neonatal y las C-ª. 
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11 f1cac1ones del Reg1'3tro del Comport.amtento. 

'Tarr.bten en 1983, Poll!í.. realiz6 un estudio en el q;Je ut.i\1z6 la 

E9cala de Desarrollo Infantil de Bayley. En esta ocast6n, una evalu'ª

c16n exploratoria fué hecha acerca de la relact6n que existe entre el 

eer enfermizo durante \OG prlrr.eros set~ ir.eses de vioa y la actuación 

en las Escalas de Desarrollo Mental y Motora de Bayley a los 8 11eses 

de vida, 

El estudio se l levb a cabo en \q aldeas del municipio de Sui Lin, 

que es un iJrea rural a9ricola a 180 mil las al sur de Ta1pei, capital 

de Tai...ian. l=ldemás partieron de estudios prel !minares dietettcos •en 

los que se est1m6 que las mujeres de esta poblactOn econ6mtcamente e.!! 

pobrecida, tenla una ingesta dtarl a con un rango de 1, 400 a 2,000 Kcal. 

y 40 9rs. de prole_!na. La versión 1nvest.19ada de las Escala~ Mental 

y Motora de Oesarrol lo de Bayley preparada para el Col laboratiue Pe

rlnalal ProJect of t.he Unit.ed States t-taUonal lnslitutes of Neurolo

gical and Communicable 019eases and St.roke tue administrada cuando 

los nlnos te.nian 8 meses. La edad media al evaluar fuk de 249 d!as. 

24 l tems para la escala motora y 50 t t.ems de la escala mental fueron 

utilizadas para la prueba. En c.uant.o al estado de enfermedad o sln

dromes de enferr..cdades fueron recolectados diariamente por medio de 

entrevistas a cada madre, ademas de tomar medidas del cuerpo mensua.l 

mente durante los primeros tres meses de edad. 

Se encontrO que los ntnos saludables resultaren mejores que los 

ntnos con enfermedades, pero como dice el autor, este estudio tuvo V.ª

rias \imitantes y restricciones, ademas que caso tenla incluir la E.§. 

cala de Bayley si no se iba a uli \izar completa. 

Dos anos despui2s se publicó un estudio realizado por Beail (1985), 
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en el que se uti t fzó la Ese.ala d~ Bayley y las Escalas de Desarrollo 

Mental de Grt ffj ths. E'n este se afirma que estas escalas fueron de

sarrolladas para evaluar el desarrollo de los bebés. pero que como 

Zela9a senala en 1982, estas escalas son usadas: exclws1vamente para 

examlriar n1rios dtsmJnw!dos y de rles90, qulenes no son parle de la mue~ 

tra de estandar1zaciOn pero para lo cual existen varias razones: ext.§.. 

te el ararr.ente un componente maduracional para cualquier desarrollo 

de1 n!no y los rasgos distintt:Jos asJ como los periodos de desarrollo 

normal ~on 1rr.oorlantes ind!cadores. es usual encontrar que los ninos 

d1'$mlnu1dos van a través óe los mismos pedodos de desarrollo como 

los nlnos normales pero mucho m.3s lento y utilizar la ·normal load* cg 

mo crJler10~ también Uene la ventaja que es una medida famjl1ar para 

la mayorL,¡ de la senle. Cont!nUa dJciéndonos el autor (1995) que las 

Esc:al as de Bayley y Gr1 ff1 t.ns fueron dí senadas par-a medir functones 

de oomportam!entos simllares y que contienen muchos items sJm1lare$, 

sJn embargo, las cal 11 icac!ones obtenidas pueden varJar dependiendo 

de la pr-ueba ut.1t1zada. Yasta 1'385. poco trabajo se ti.abla re.al tz.ado 

comoar.:mdo oruebas infc:mU \es, solo el estudio real izado por Ramsay 

y Fi tzharo1n9e. en 1'37'?~ ha cotnparado estas escalas. Beai l examinó 

50 n1nos de al t.o rtes90 uU l lzando ambas escalas, adm!nistr.3ndolas el 

mJsmo dia. La edad m~-dia de la prueba fue de 13. l mes con un ranso 

de 12-15 meses. Se encontró que las calific30Jones obte:n1oas en la 

Escala de: Grtffiths 1ueron c.onsist.entement.e más altas que aquella.<:> o.Q 

t.entoas en la Escala de Ba•.,1!ey (p<0.001). Sjn embar90 intercorre1a·· 

ciones entr~ las escalas fueron altas lp<D.OlJ, Se compararon las 

edades mentales derJ ..... adas del lndJce de Desarrollo Mental de Ba).'ley 

Y aquella~ obten1oas de las escalas e.e.o y E de Grltfiths. 
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Como podemos aprec!ar, son varios los estudios que se han elab,2 

rado con la E~cala de Ba·:iJley con el prop6s1 to de evaluar el oesarro-

1 lo de los n.!nos. Ql9unos se han hecho comparando los re<::u! t.ados o.12. 

tenloos con otras escalas. otros por s! solos han evaluado dicho de

sarrollo y algunos mas han servJdo por escalas especi flcas para eua·

Juar efectos perc.ept.uales como en "el que se reporta que los n!nos 

tienen mayor hab! \!dad perceptual que las ni nas. i::idemás al9unos otros 

autores han ocupado esta escala para predecJ r conductas posteriores 

Jo cual segUn la autora no es correcto. -Es por esto que en esta OC-ª. 

s16n la Escala de Desarrollo lnfanU! de Sayley es utilizada para 

evaluar el desarroJ lo de nJnos me>t.icanos que asisten a un CENO! y ver 

si las c.onductas seleccionadas por Bayley son adecuadas para nueo;tros 

nJnos. 



M E T O O O L O G I A 
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METOOOLQGIA 

Objelluo General.- La presente inuesl19aciOn pretende comparar el !.n 

dice de desarrollo de '9rupos de ninos c::in las nor. 

mas establecidas en la Prueba de Bayley. 

Objetivos Especlficos.- Comp3rar los puntajes obter.ioos p·:ir los n;.nos 

y ;'3'"' ncrrr .. "ls est.abl.:::c.io°'~ .;n !a Eso:.3!d de 8.<Jy!e•¡ 

oc acuerdo a los di fe rentes rangos de edad. 

Comparar los punlajes ?blenidos por sexo y copar

t 1 el pan tes. 

Elaborar un perfil de las conductas presentadas 

por las muestras en la-Escala de Bayley. 

Hip6tesis.- Ho.- Los puntajes obtenidos por los nlnos en la Escala 

de Oesarrol lo Infantil de Bayley, no son colej a

bles con las normas establecidas en el tnstrumen-

Sujetos.-

Lo. 

l·U .- Los punt.ajes obtenidos por los ninos en la Escala de 

Oesarrol lo Infanli l de Bayley, son cotejables con 

las normas establecidas en el instrumento. 

Los sujetos utilizados en esta 1nvesligaci6n son 

ninos que asisten a los CEt'-101 anexos a los di feren 

les reclusorios preventivos as! como al Centro Fg, 

meni l de Readaplaci6n Social. Los 49 ni nos que 

conforman la muestra. fueron dividioos por su edad, 

en los siguientes rangos: de 1 d!a de nacido a 

5 meses 29 dias (9 ninos). de 6 meses a 8 meses 29 
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dlas(4 ninos), de 9 meses a \l meses 29 dias(3 nl 

nos), de ano a ano 5 meses 29 dtas (10 ninos), 

de ano 6 meses a ano 11 meses 29 dias (9 ninos) 

de anos a 2 anos 5 meses 29 dlas ( 14 n1nos). De 

estos. 36 son hijos de empleadas de los recluso

rios y dependencias gubernament.ales. y 13 son hi

jos de internas. los cuales se encuentran inscri

tos en el CEHDI anexo al Centro Fement 1 y que se

r.ln copart1c1pantes en este estudio. A los hijos 

de las empleadas, para efectos estadislicos, se 

les denom1narA hijos de externas as1 como a los h1. 

jos de las procesadas se les denominara hijos de 

internas. Del grupo de hijos de externas; son 14 

mujeres y 22 varones, del grupo de hijos de inle.!, 

nas son 6 mujeres y? hombres. lodos los hijos de 

externas son ntnos que proceden de un nivel soc1o

econ6m1co medio. 

Oef1nict6n de InstrtJTr1entos.- El instrumento uli lizado en este traba

jo es la Escala de Oesarrol lo Infanli l de Bayley, 

(Bayley. 1969). Dicha escala consta de tres par

tes: una Escala Mental, una Escala Motora y un R~ 

131stro d~ Comportamiento Intanli 1. Esta Escala, 

e.amo su nombre lo indica, muestra \a madurez del 

desarrollo 1nfantl\. mental, motor y de comporta

miento, en ntnos desde 1 d!a de nacido hasta 30 

meses. 

La escala de comportamiento eualUa la natur-ª 
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\eza de las orientaciones sociales y alcances del 

ni no )'lacia el ambiente e><presado en acU ludes, l.!! 

teresee. emociones, energla, actividad y esliniul-ª. 

c16n. 

La escala motriz, da un grado de control del 

cuerpo y la escala ment.al se d1sen6 para evaluar 

agudezas sensoperceptuales, discriminaciones y la 

habilidad para responder a estas. 

Para la estandarizaciOn de la Escala de Oes-ª 

rr-ol lo fnfanll l de Bay~ey en Estados Unidos, se 

uttl1z6 una muestra estratificada, se control6 

sexo y color, residencia (urbana-rural) y educa

c16n del Jefe de familia. Se evaluaron sujetos 

de 2,3,4,5,6,8,10,12,15,18,21,24,2? y 30 meses. lnl 

ctalmente, se plane6 tener 100 ninos de cada ran-

90. De 2 a 15 meses se permi ti 6 un ltmi te de 4 

dlas para ambos lados del rango de edad deseado y 

de 18 a 30 meses un l lm1 le de 7 d!as. Debido a 

los problemas para localizar a los n1nos, la mue§. 

tra final estuvo compuesta por 1, 262 ni nos. 

En los protocolos de la Escala de Desarrollo 

InfanU l de Bayley, despul:!s de cada edad, se pro

porcionan valores del rango de edad, considerando 

la minima cuando el 5X pasó el 1 t.em y la máxima 

cuando el 95~ de los n1nos de la muestra pas6 el 

1 tem. 

LOS primeros i tems de la E~cala Mental y Mo-



tr-Jz Ueneri edades por abajo de los 2 meses. Es

tos valores so obtu...-Jeron de una pequer;a muestra 

de ninos recién n.<:1ciaos y de un mes de edad. por 

lo t.anto la ubic.acJón de las edad-es de menos de 2 

meses deben cor1s!oi:-rárse tras bler- sugestluos qw.::: 

exactos. 

La Escala Mental y la Escala Motriz. oropor

cionan dos !nd!ce-;; aue sen. respectivamente. el 

lOM (o f'fOI por su nom.t.rc- en tn9les) .,.. el IOP (o 

POI laJT,O;.~n por su nomc:ir.::: en lng-:.€s).. En esoanol, 

l<is siglas Si:Jni t 1c.an respectivamente 1na1ce de 

Oesarrol lo Mental e indice de Desarrollo Psicomo

triz. fstas son cal i t lcai::iones estandard qu-: ti_g 

nen una medla de 100 'I una desviac!6n estandard 

de 16. E"l R1291stro de la Conducta del Nlno. c.or-1-

llene: serles de €Scalaii para c:.a!! ! !cz.r r:.tJn<:lJ~--"' 

si9nJ f1cat.ivas .. 

Oiserio de lnvestJ9ac16n.- La presente invesU9aciOn es un disPno e>c 

posl facto de comparac16n de 9rupos. Kerl in9er 

(1984), define a la invesU9acJ.ón ex post facto 

como una búsqueda sistemática emp{ rtca, en la cual 

el cfent! fico no U ene control di recto sobre las 

variables independientes, porque ya acontecieron 

sus man1feslactones o por ser 1nir!nsecainente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las re

laciones de el las. sin tntervenc16n directa, a pa...i:: 

t.ir de la var1act6n concornit.ante de las variables 
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independientes y dependientes. 

OefinJ:::i6n de Variables. - Las ua,.iables ser.\n eoino a conUnuacJ6n se 

describen; 

u.!.- El i ns t ruinen to de Bayley. 

La edad de los ninos que asisten a los CENO! 

El sexo de los ninc:is que aslslen a los CENO! 

La s! tuac16n de los ninos que asisten a los 

CEl'Ol. 

u.o .... Los puntajes obtenidos por los ni nos que a

sisten a los CENO! en la Escala de Oesarrol lo ln

fanll l de Bayley. 

Uar1ables Controladas.- Las variables controladas 

en el presente caso serán: los nJnos asisten excl.!:! 

s:Svamente a un CENO!~ son hijos de trabajadoras de 

Reclusorios y de dependencias 9ubernanientales. 

Condiciones ExperSmentales. - La apl icactón de la Escala de Oesarrol lo 

InfanU 1 de Bayley serA en el mismo CEMDI al que 

asisten los nin.os. Los CEHOI son inmuebles expr.Q 

fesos para alber9ar infantes y que ahi real icen 

sus aoU .... 1dades de educac16n preescolar. 

Los 9rupos de los CEHOI estan divididos de .!!. 

cuerdo ó la edad de los ninos. Todos los muebles 

son pequenos para la mejor adaptac16n de los nt~ 

nos. En 9eneral. todas las salc:1s cuentan con bus_ 

na 1 lumlnactón así como con luz arU flcial que es 

proporcionada por medio de l.!Jmparas. Ademas po

$een el suf1cíente espacio par-a apl.icar de una fo.r 
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~a adecuada el Test de Ba;.iley. 

Para poder llevar a cabo ~sta 1nvesf.113ac16n, se 

a:ol 1ci tó prir.ero la autorlzactón del Oi rector Ge

neral de Reclusorios y Centros de Readaplacf6n Sg 

cfal de tn9resar a los di rerentes CE.NOI ane.)(OS a 

los reclusorios. una t..1e2 obteniendo esta, se hizo 

acto de presencia en los centros de desarrollo P.ª

ra conversar con las di rectoras con el rin de ex-

pUcarles el propOsJ to de la lnvesti3act6n y soli 

el tar la ayuoa ~ una dE! las asistentes educativas 

en la apl 1cac:t6n de la prueba, ya que Ba}l'ley con

sidera fU"ldamental la pl'esencia de la madre b en 

su defecto una persona que conosca a los ntnos, 

esto con el f.in de que colabore Más al emitir Jas 

respuestas. 

~l iniciar la apl tcac!6n de la prueba se t.r,& 

t6 de establecer un adecuado Rapporl con el n1no 

medJanle un cordial saludo y dejando que se amblan 

tara a la sala y a la si luaci6n del examen, es lo 

se soJvenlb no hac!Í!ndole caso rápido al nino y h-ª. 

blando con la asistente en cuanto a los datos CJe

nerales de los nlnos. Una ve2 que se consider6 

que el nino se habla adaptado se procedl6 con la 

apl icac16n del Test sigulendo las lnstrucctones 

deJ protocolo de Bayley, d1c1éndole: a los nJnos. 

"ven slentAte. te voy a ensenar unos ju3uetes', y 

anotando como el la lo dice en la columna de •p• 
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cuando el nino pasó y en la columna de "F" cuando 

el ni no fal 16. El tiempo má")(imo de apl icaci6n por 

ni no fue de 45 mi nulos. 

Posteriormente se procedi6 a cal 1 ficar las 

pruebas, obtene1 los re:.sul lados y las conclusiones 

pertinentes. 
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t=lhora procederemos a descr1b1 r los resulta.dos que se obluv!eron 

una vez que s1;; ap!ic6 y ca1!ttc6 la Ese.¿¡~.,¡ de Desarrollo {ntantn de 

Sayley. 

De acuet-do a las instrucciones que Bayley da en el rr.Oin:...iaj de la 

prueba. (Bayley. 19S9), los protocolos se ccns1de1 an nor-ma!e$ C'JOndo 

estos c..aer1 dentro del rango de entre 50 y 150, s~ dl9uno est.u'-'!era 

fuera de este ran90. se considerarla a los ninos como excepcJona!es. 

por lo cual sus protocolos deber-ian reportarse como •por arriba de 

150" o 'por debajo de so·~ 

~s! pues. en el prtmet grupo, de los seJs en que se d1J1d1Ó la 

muestra total, el cual se int.e9ró con edades desde 2 meses 6 dtas ho& 

ta 5 meses 24 dias, encontf"amos que todos caen dentro del 1,an90 nor

mdL ti.ubc1 un. nino que obtuvo ?3, otro 85. dos nlnos obtuvier-on 86, 

uno 84, uno rni\ls 1q1 y subsecuentemente tr-es ninos obtuvieron 121. 'l 1"3 

11 91 respecUvamenf.e. En e) JOP estos mismos nJnos obtuvieron e.a! J -

fJcac.iones de 93~ 9<i, 103. 81, 97, 115, 106, 110 y 92 c.ada ui-':'·, ;;.omo 

se p\Jede aprec1a1· también aqu! caen dentro del rango que Bayley con·· 

sidera normaL (·.1er tabla 1 o 9ráf{cas 1 y 1bis:). 

En el segundo 91·upo, el cual unlcamente constó de cuatro n! nos, 

y cuyas edades fluctuaron de S mese.s 13 d!as a B mese€ 3 d1as. en el 

IOM obtuvieron cal i f!coZ>c!ones de 102. SB, 88 y 110. e:n e! IOP sus 

c.al!ficactones tJer-on de 108. 91. 99 y s.a. lver tab.a 1 o 9r811ca9 2 

y 2bis). 

r1 tercer- 13rupo Que S:t' l •1r,\t6 a tres SufQtOS V c.uya.~ edade~ (;_¡~ 

ron desde 10 meses 1? '.:iJas hasta 1· mcse6 28 d1as. las cal1fic.ac.:lcmea 

obten1a~s eJ IOM 1ueron de 93, S3, 70 y en el IDP fueron de SS, 

\39 y 70, (ver tabla l o 9raf1cas 3 y 3b1s). 
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El cuarto grupo de la mue,tra. c.uyas edades fluctuaron d.:;sd.;; 1 

ano tlast.a l ano 5 meses 11 dlas, obtuvo en el IDM 93, 105, 102, 109. 

91. 67. 110. 114, i1q y 12•L En el lOP sus cal1f1cac1ones respect.1-

uas fueron: 92, 1oq, lOl!, 90, 84, 82, 11S, 102, 102, 102, (ver tabla 

l o 9rJiftcas l! y 4bis). 

Del quJnt.o 9rupc:-, que se inte9r6 con edades desde l ano S meses 

1 dia hasta 1 ano 11 meses 16 d!as encontramos las siguientes cal1f.!. 

cacSones en el IOM: 115, 121, ep, 83, 64, 64, 9"1 y 88. En el IOP e.!J. 

centramos que fueron de 100, 9q, 94, 80, 80, 72, 72, 80, ??. (uer t-ª. 

bla I o gráficas 5 y 5bis). 

En el. sexto grupo, las edades fueron desde anos 18 dlas hasta 

2 anos 5 mese'i> 16 dlas y sus cal 11 icaclones en el 10!'1 fueron:- 1~. 15, 

109, 109, 127, 127, 106, 106, 123. 123, 65, 65 y 62. En el lDP fue

ron de: 76, 76, 100, IDO, IDO, 96, 101. 79, 79, 95, 95, 69. 69 y 65, 

(ver tabla 1 o sr.3fic.as 6, 6a. 6b1s y 6ab1s). 

'lhora bien, e.amparando estos mismos grupos por se)(o encontramos 

que el primero, y que como ya d1 j lmos est.uvo compuest.o por ninos con 

edades desde 2 mec;es 6 d1 as hasta 5 meses 24 d! as, encontramos oue 

los ninos obtuvieron en el IOl't 73, 86, 84, 121. 91 y las n!nas obtu

vieron 85, 86, 141 y 113. Las cal! ficaclones obtenidas por los nlnos 

en el IDP fueron de 93, 81, 97, 106, 92 y las ninas obtuvieron 9"1, 

103, 115 y \ 10, lver t.abla JI o 9r.3flcas? y ?bi5). 

Del segundo qrupo. del cual ya sabemos que sus edades fueron dE:: 

6 me->es 13 dias u 8 1neses 3 d!as, podemos aprec.1ar que eo e~ !0"1 los 

nlnos obtuvieron 102, 88 y las ninas obtuvieron 88 y 110. ~n e) IOP 

los Vñrones obtuvieron 108, 91 y las mujeres 89 y 9q. lver t.abla 11 

o '3r.311cas 8 y Sbis;. 
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En el tercer 9rupo en donde encontramos las edades de 10 meses 

l? dias hasta 11 meses 28 dlas, podemos observar que los puntajes o_g 

tenido& por los ninos en el IOM son de 93 y 70 as! como que el de la 

nlna es de 93. En el lOP obtuvieron 139, 70 los hombres y la n1na 

86, (ver tabla ll o 9rH!cao 9 y 9b!s). 

El cuarto grupo de nuestra muestra y que estuvo corr.puest.o por 

edades desde 1 ano 13 meses hasta l ano 5 meses 13 d!as, en la compi;! 

racibn por sexo los hombres obtuvieron en el lDM cal i f!caciones de; 

83, 102. 91. 67, 114, 114 y las mujeres obtuvieron c.alificacionec; de 

105, 109, 110 y 124. En el IOP sus callf1caciones fueron 92, 104, 84, 

82, 102, 102, de los nlnos y 104, 90, 119, 102 de las n!nas, (ver t_e 

bla !l 9riiflcas 10 y lOb!s). 

Del quinto grupo cuyos elementos contaron c.on edades dei;de 1 ano 

6 meses l dJa hasta l ano 11 meses 16 dias, las cal1f1cac1one1; obt.e·· 

n1das por los varones en el IOM fueron: 83, 64, sq, 88, la~ mu_\eres 

en esta mic;ma ese.ala obtuvieron 115, 121. 121, 83 y Sq, En el lOP 

las cal 1 f1caclones obtenida? por los ninos fueron 80, 72, 80, 77 y 

las nlnas obtuuie:ron 100, 9q, 9q, 80 y 72 (ver tabla II o 9ráf1cas 

l l y 1 lbls). 

E"n el sexto y Ul Umo 9rupo encontramos edades desde 2 anos 18 

dlas hasta 2 anos 5 meses 16 dlas, sus cal1 ncaclones oblenloas en el 

101"1 fueron 75, 109, 127, 127, 106, 123, 123, 85, 85 y 92 lC"'C> hon1bre.o; 

y las mujeres obtuvieron 75, 109, 109 y 106, (ver tabla 11 o sráflc.as 

12 y l2bJs). 

Debido a que en este estudio t.amc1en se tom6 eri c.uenta la si t.w.ª 

c.i6n de los ninos, casaremos ahora a describir los resultados oblen.t 

dos poi· los ni nos en cuanto a su si 1_uac!6n por e;op..irtlt.;ioant.e-;, 
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En el primer 43rupo que fue con edades de 2 meses 6 dias a 5 me

ses 24 dias los tiijos de externas en el IOM obtuvieron 73, 85, 86, 84. 

141 y 91, los hijos de internas obtuvieron 86, 121 y 113, En el IOP 

los hijos de e)(ternas obtuvieron 93, 94, 103, 97, 115 y 92 as! como 

lo& hijos de internas obtuvieron 81, 106 y 110, (ver tabla 11 l o 9r! 

f!cas 13 y 13bl•), 

El se9undo grupo con edades de 6 meses 13 d]as a 8 meses 3 d(as 

muestra calificaciones de 102, 88, 110 en el 10111 obtenidas por hijos 

de externas y el hijo de interna obtuvo 88, en el IOP los hijos de 

e><lernas obtuvieron 108, 91, 94 y el hijo. de interna obtuvo 99, (ver 

tabla III o grhtlcas 14 y l4b1c;). 

El tercer 43rupo que se form6 con nlnos de edades desde 10 meses 

1? dlas hasta 11 meses 28 dlas nos muestra que en el lOM el hijo de 

externa obtuvo 93 y los dos h1 Jos de internas obtuvieron 93 y ?O. En 

el 10P la caltf1c.aci6n del hi.lo de externa fue de 139 y los hijos de 

Internas obtuvieron 86 y ·70 respectivamente. (uer tabla I I I o 9r.lfi·· 

cas !5 y !5b1s). 

El cuarto '3rupo que se form6 con nlnos con edades de 1 ano 13 

di as a 1 ano 5 meses 13 di as nos dice que las cal 1 ficaciones obteni

das en el lDl"t por los hijos de e)Cternas fueron: 83, 102. 110, 114, 

114, 124 y los hijos de internas obtuvieron 105, 109, 91. 67 y en el 

lOP los htJos de externas obtuvieron 92, 104, 119 y tres de ellcis oQ. 

tuvieron 102. LOS hJ fes de las internas obtu•..rjeron 104, 90, 84 y g·2, 

(ver tabla 1 I l o 13r31 teas 16 y l6bi"iL 

E'l qulnt.o '3rupo del cual sabemos que estuvo formado por n!nos 

con edades de entre l ano 6 meses l d.ta y 1 ano 11 meses 16 dias, nos 

mver>t.ra que 1as C.;al! l.!c.:acloncs obtenidas por los hijos de externas 
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er'l el IOM s.o;;n d~ ?.15. 121, 121, 98, 83. 64, 6.lf, 89~ el Jf'1!c.o h1H" de 

intet"n.a dE? este 9,.uoo obtv"c 94. LOS C<..1n:..ajes de los ""i!1os de e:<:e!. 

n¡;¡s ~n e! IOP f1.Jeron lOO, 94, 94. 80, 80. 72, 72 y 7·7, el ~110 de l.:; 

tnterna obt1..svo SO, (vet- tabla J!l o 9r-ii:t1c:as 17 y l?bis). 

Oel !>ex.to srupo t..i;o1os elelf'.el"'itos cont~~on ccr . ..ina edad oe en:.r.e 

ar•o<:> 18 días y 2 aro5 5 rr.e1;e.; !6 ·::i!as ocdeir.os dec! r q..1e !os r;1 tc-s 

de e...:t~rnas obtuv!er-01; 109, 109. 109, 127. 127. 106:, 106, 121. 12-i, 

85. 85, 82 y los hijos de las !nlerrias obtuuieron 75. 75, en "?l !Dril, 

E?n et !OP los hJjOS de e;.cf.~rnas obt·.;i.J!ero("¡: 100, S'JO, 100, 99. 101, 

79, 79. 95, $5, ss. 93. es y :o~ h~ ~os de int.errias obtu~.ie?:ron 'i'8, 7$, 

(ver tsbla 111 o 9d1fJcas JB y 18b!'5L 
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COlllo podemos observar, oe los reswl tados obte,,idos y los cuales 

rev!<!arnos en el capltulo anterior, se pi.Jede dec.!r en general q!.Je to

dos los protocolos de todos los grupos se encuentr-an dentro del ran-

90 que Bayley considera nor-maJ. cor lo que se puede afiriiiar que nve!_ 

tres nlnos se encuentran dentro de la ºnor~a! idad' s:e9Un las norrr.as 

establecJdas por Bayley. Tarr.bten de manera senera.l 6e puede deoi r 

que las ninas obtuv!eron cal J fScaclones mhs al tas que los nlnos en 

todos los 9rupos~ es: tos resultados, aunque slmJ lares a Jos que encon 

l,.aron Oolan y colaboradores en 197<; y a los que encontró O'connor 

en 19BC, por Ja dl ferenc:ia de puntuacJ6n en se:.to, di f.ieren un poco 

de los obtenidos en esla investJ9ac.1¿m, ya qu-e aoul esa diferencia 

se exttende también a la ejecucJón f!stca, en donde las nlnas obtuvig 

ron ctd1f1cac!ones más altas que los ninos, '1' en los irabajos 11tenci_2 

nadas soio en la. escala mental se obser-va esa difer-encla. Podr-iamos 

pensar que ios resui tados de estos trabajos se ven influenciados por 

el Upo de ci.JJ tura occ!Oe11tal en donde se ha acostumbrado a q1.Je la 

muje:r desde muy pequena, no haga mwcho esfuerzo f!sico y que el tra

bajo molrl2 debe ser- real.izado unjcamcnte oor los horr1bres pero ento.D. 

ces estar-lamos aftrmando ave la cultura ITl€1l(icana no es asi y sabemos 

qo...¡e esto no es c1er-to y.a que por anos se ha tenit:IO a la mujer en un 

concepto de detdlload. Sin embar130 este e;oncepto se esta c:ontr-apo-

nlendo a nuestros ,.esu1 lados. yd q:....ic ~~ oudo observar- un mejor desem_ 

peno lant.o flslco corno mental en las ninas que en los ninos, a pesdr 

de que en el segundo grupo rio exic;;tié· diferenc1a al9..ina. Un trabajo 

en el que tambi.én se encof'ltr6 difereri.cia de puntuac.lones en cuarito 

al sexo, fui:! el que elaborO Matheny en el ano de 1981. estas dl fere!l 

c:1as fueron en todos los lt.ems a excepc16n de acUJiaad, movimiento 
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c.orporal y pr-oduc:clbri de sontoos por '30lpeteo en donde les ninos sa-

1 fcron 11:!.a ult.o q-..1e las f'l!nas. 

Otro trabajo en el que se corrobora el hecho de que las 111ujeres 

sori •ejor-es. en el dspccto intelectual que loG ninos. eG el elaborado 

por k>eich en 1977 en donde ella tamblón reporta esta superior1oad~ 

pero e? l;, atrJbwye S.u!.: resultados a las varia.bles ambientales que rf!. 

dean a ios sujetos. hec:hCJ que es ~uy cferto. ya que se pudo constatar 

que. y aunque no&otros pensabamos q.Je los hijos de las internas iban 

a cbtener c.al!fic.acJones ""U)' bajas poi"' su sit.vac16n. al realizar nue~ 

tra comparac16n con copiHtlc!pantes, nos _encontramos qwe no existe 

dl ferenc1.a &J':)ni flcativa en cuanto a sJ son hijos de internas o exte.r. 

nas. aunque st se pudo apreciar cierta tendencia a obtener mejores 

c.aJ 1 t lt.a.ctones por parte de !os h.iJos de externas. ,:iquJ se puede uer 

mvy clararr.enle la influencia que ex.1st~ del medio ambiente en los nl. 

noa y en las personas en 9eneral, ya que los hJ jos de internas. los 

cuales no lfenen contacto constante con el medio exterior, ya que se 

pu*1de deo! r que el los, como sus madres, están recluioos, al recibl r 

la csl1mulucJ6n adecuuci"' p::::-r parte de las a.sist.enles, como slfueran 

h1JoG de cualquier pcrcona. obtienen califJcaclones s!mi\ares a las 

de Jos nlnos que si Uenen contacto con el extertor. 

t:lunque aJ hacer la primer-a rev!sibn del trabajo de Welch (19?7), 

f-1dbfamof: mencionado que el !a no hab!a lomado en cuenta la clase so

t.Jd) n.S la cultura de Jos 9emelos que ella estudió, e.;on los resulta

dos obteniaos en est.a 1nuesU~ac16n nos damos cuenta que a pesar de 

que son lmpor-tant.es para una mejor selecci6n de la poblaei6n a Jn1,,.1e~ 

lJ9ar. lo qve influye en demasía son los estimulas ambientales, los 

cuiiles: van u permtllr un mejor desarr-ollo a los ninos y una mejor a-
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daplact6n en la elapa adulta, por lo cual se debe coni;dtierar al rtedto 

ambiente c.omo un factor par-a ser vlgi lado. También ~1 r-especto Poc:l,g 

tnos decir que a pesar de que er1 el trabajo real izado por Mathen>' en 

1981 e:n el que afirmtt que exJ~le cledt::1- inflvencla 9enettca para los 

palr-ones de di~pe1~.l6n de las cal.tf!cacJones. la ext~ter,cia y la in· 

f}uencJa de estfmwlo& ambienlaJes t:!'i mayor, yd cue Gi toll'ICilmos el"! e.:Je.r:.i 

ta la escolarJdad de las mac:freG de lN· nJnt1S oue son <OoartJcipante.,. 

en esta JnveslJ9ación, podemos ver que estas. en mvchos. casos, con 

trabajos alcanzan lo que Ptet13et llama operaciones concretas, y aUn 

así, sus Mljos ;,}canzaron califjcactones sltnllares a las de los nfnos 

de madres que tienen una mejor preparac16n y que por ende dan a sus; 

hJ jos una mayor esUmulacíOn. 

Cabo hacer mencJ6n que no estamos en c.:ontra óe ld inf!uencJo que 

exJste de la 9enéUca t;om.r;i lransmtsor de carat:ter-es y hasta cier·lo 

punto de factores oredi~ponentes par-o un meoJor desarrollo de los oi 

nos, pero si nos incl tnamo~. eri e~•~ cast:1. m:.s por la influencia de 

la esUmulac16n ambiental. 

Pasando a otro punto y a pes.CJr de que las ntnas obluvteron cal 1 

ftcacJones más al tas que los ninos, se pvede aprecior que todos lt.is 

resultados se encuentran cerc::.a de l.:1 media que Bayley obt.uvCI para el,".t 

borar- sus lablas, pero a pesar de:- est.o, las callflcac1ones oblenioas 

en esta lnuesl!9ao16n debPn tom.._.1 se: con 1('!rla reserva deblóc- a la 

oequena poblac16n ull ! i:t.adC:t ., .. a tos cocos " nos de cada ran90 de edad. 

oero s1 lomamos en cuenta este , 11m•' hPcho. es l69Jco que nvc<::tra~ 

c.;alJfJcacfones no 1 1endan d e&.t.::itr1\1.zarst y Si a ir de •.. ir· e'll'tremt.• o 

otro. y a pesar- de tas resef*vds q...ie deb~mo~ iomar dl respecto, nUPt;

lros resul t.ados entonces se hdcen -'a! ldC&. Además debemot. t.omar en 
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cuenta que la Escala de Oesarrol lo lnfanU 1 de Bayley no ha sido es

tandarizada ni rrormHlizada en nuestro pafs. Se haee menct6n tambJE°:n 

a esto. debido a que se puOo aprecJ ar en el momento de cal i f 1car los 

protocolos. q..te al9unos ninos a pesar de estar dentro del ran90 de 

edad y dentro de las tablas normaliza.das de Bayley, sus ealiftcacj.o

nes se encont.rabar1 o inuy arriba o muy abajo de las demás calificaci.Q. 

nes de los otros ninos. Pef'o este hecho también es atribuible a lo 

que dec!amo& lineas arriba en cuanto a la cantidad tan pequena de 

nuestros sujetos. 
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Una vez que se l'ian r¿ .• dsado los antecedentes o~l oesar-f'ol !o J..n

tontl 1. '~H. di '•~re"ltl?S t.t•or .as qu-: lo sust.~ntan, oue tarrit:di!ri se ria 

terminado con la apilcac16n y callfJcac16ri de la Ese.ala de Oesarro

llo Infantil ae Bayley, que se han d1~cu1too los resultados obten!oos 

en dit..t·d ap fc.acJon.,,, ca11ftc.ac.Jón, tiodemos conc1u!r Qll~ el desarro-

J lo !nfar'!U l no lo codem:is nJ oeberno$ des::.J1oar, ya cr...Je es una parte 

fundamental an Ja vioa de todo ser humano, y q.ie de tener un adecua

do di:!sarrollo en la edad temprana. depende el qve se adapten mejor a 

la etaoa de la uJda adwlti':i, OJcho desarrollo ve influenciado por 

el medio arnbJente en el cual se desenv·...1elven los ninos, rnott..io por 

el cual 5lempr-e que estemos eval..Jando el desarrollo debemos consJoe

rar el m<Jdlo amb~ente así como la cultwra de nuestros evaluados. Qd~ 

más t.<Jmbtl?n debemos considerar el aspecto '3enki1co del indtv1ouo, que 

aunoue ec Importante, oud!mos apreciar en nuestra 1nve<>li'3act6n que 

es superada por lc1 estirr.ulacJón ambiental. ya que nuestros copart!ci 

pantes, recibJendo la est.!mulac1ón adecuada como cualquier otro nino, 

obt.uvieron cal1ficóc1ones similiares a los hJjos de las externas. 

Se puede concl..J!r tambten de acuerdo a Jos resultados obtenJdos 

esta 1n•;esU9ac.í6n, a:....ie l.:;,s ninas maduran flllls rap1oamente tanto 

íisica c:.omo mental.m~nte, que los n!nos, esto debido a que las cal! fl 

cae iones obtenidas por el 9rupo femenino fueron más al tas, cuestión 

que G(! pudo l.:imb1é:n c.onst.atar- en trabajos anteriores y por lo tanto 

en otras culturas c.orr.o es ~¡ .:..a:::o di'! E"stados Unidos. 

Otro conclus16n .:; la que l le9amos es que la Ese.ala de Oe-;.arro! !o 

lnfant! l óe Bayley, tle:.1a una lar9a trayectoria y debido a esto se 

han real J zadc varias reu J s J ones de 1 a m1 sma, tiecho que ha ayudada a 

obtener un bven instrumento que se ha aprovechado en v;;r-ias Jnvesti-
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gaciones anteriores por lo que s.e puede deo:..i r Que es: ta orueba es de 

gran util1oad a".l:.Ji en :wié"J(ico oorq•.Je al .lleC1l1' '1ab1:!dado;s a=.3dem!cas. 

es de '3ran util1aad en 1nstlluc!one!: escola1·es e.amo los CENO! s, ya 

aue pueden ser.iir y de hecho son incicado1·es del ~esarrci!lo Odra :.J•"'l::1 

mejor atención de Jos njnos. 

Qdemás de ser de: '3ron utLl toad en el .:ispecto esco!.:11·, esta ~-;ca. 

Ja también es de '3ran importanc.da dentro del ~rea clln!ca ya oue ªYl! 

da a detecta1· ninos con oroblema~. n1.1os disminuidos etc, desee el 

primer dia de nactao. Aoemás pa1·a dyudar a dar un mejor dia~nósUeo 

de ai9una e11fermedad, esta escalo se puede utilizar en corr:pdrac16n 

e.en otras escalao; como fué el ca;o de los estudios de Beail y CrockelJ. 

ber9, en c.! q·..1e c.o;uoa1 dron ld f?-;¡c.ald oe Bayley e.en !a de G1·1ft1 ths y 

la t-leonalal Beha..,ioral ~ssessment Sea le respecti ... amente. Bea1 l Jü-i

Uf1ea el uso de esta ese.ala con njnos de alto ries'3º· los cuate<; pug 

den ser c.ons1ueraoos como di'imtnu1dos. aunque no haya S!ao di-;¡enada 

espec1 ficament~ pd1·a eso'i fínes. con los fwndamer.tos de Sayl¿y y ~e 

Zela9a. quienes afirman oue cualou!C?r n!no. cor u1uy dic;m1..-iutdo que 

se encuenlr¿ cJ-cb~i-.;. siemo•·e ae aaqu1 n r el grado de madu1·e.z aunque 

de una manera 1n.3s lenta y por lo tanto se debe comparar con Odri::lm<:!

lros de ninos normales. 

TambiE!n concl ... dmos que es c1erto que la crueba incluye matería

les muy pequeno:S, O'J>?. c..or.i.o d1ce Riaenou1. oueden causar OJe el 111,io 

conio d1ce Bav1ey !dS 1n;;.tr..,.c.c.1ones de l~ nruo.:o~a ,;;on muy e-.i:actac; y nos 

..t.ice que debe de estar ptesente ld ma'..J1e ._, alg'-'''ª as!.:;• . .:nte a la Mo

ra Je lo dr>l 1.:.ac16n de la o··uebd ac.iein:ts Je '"'º'"~r o:+-· Jr. \o.Jc¡a.~ aleJaUci 
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lleve a la boca, cuestiones que hacen mas segura la aplicac16n de la 

orueba. 

~nte estas conclusiones podemos sugerir que se realice una Jnve.§. 

t!gacl6n similar a esta pero con una poblaci6n mayor para analizar 

realmente la estabi l load de los datos, a su vez se recomienda real 1-

zar una normal 1zac16n espect f!ca para ni nos 11extcanos asf como una 

estandarizact6n especJ(jca ya que la muestra utilizada por la autora 

oara estandarizar la prueba en Estados Untaos, dlfJere mucho en cua!J. 

to a los factores que el la control6 de la poblaci6n mexicana. Su9e-

r!Mos tambión que se hagan mas invest!gac.iones comparativas con otras 

ese.alas para poder determinar realmente la potencialidad del instru-

mento. ya oue aunque en Estados Unidos se han realizado muchos estu

dios COfl\Parativos, ntn9uno ha sioo para e>cplorar el indice de confi-ª. 

bi l idad y como sucede en todos los casos. en nuestro pais adoptamos 

cosas sJn saber sl realmente nos van a ser de utilidad. Recomendamos 

también aue se tengan muy presentes las instrucciones del 11anual de 

la prueba para ev1 tar al9Un error en la aplicac16n y sobre lodo v19J_ 

lar al nJno que se esta evaluando para evl tar que en un momento dado, 

pueda suceder al90 indeseable durante la sesi6n. Aconsejamos también 

oue se real leen 1nvesU<_Jaciones con el fin de aumentar tas edades de 

evaluac.ton de los ninos. ya que actualmente la prueba evalUa hasta 

los 30 meses pero debemos recordar que el desarrollo se da hasta an

tes de la p...1bert.ad. También nos permitimos su9er1r la elaborac.:16n 

de una 1nvesli9aci6n con el fin de revisar el orden en que estan es-

tablecidas las conductas a ejecutar, ya que se pudo constatar que l'IL:!, 

chas de ellas no eran realizadas por los nJnos mexicanos. -=1nalmen

te pensamos que lo aue urge m.3s es el realizar una traducc16n de ld 
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prueba ya q._Je aunque los protocolos fueron traducidos ya al espanol 

por los psic6lo9os f'larqulna Ter~n y Eduardo E:spinola. aUn queda todo 

lo que es el manual y los articules q..ie reportan las inuest19aciones 

en donde se ha uU l 1zado la prueba. 
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Como en todo trabajo de invest113aci6n ""iubo varias 11m1 laciones 

a las cuales t.uu!mos que hacer frente. 

La orlmera de ellas y la cual se tuvo que soluentar, fue el he

cho de que el manual oe la prueba esta escrito en inglés. Nos refe

rimos a est.a e.orno una lJmit.ante deb!oei a O..Je se quiera o no es djf!

cll, en muchas oc.aslones, la comprensión de lo cue la a·Jiora realnie.!J. 

te quJere decir, 51mi lar a esta, tuvimos que hacer frente a los ar-, 

ticulos de las tnvest19actones q.ie se han realizado c.on la Escala oe 

OesarroJ lo Infantil de 8ayley, ya aue se encuentran t.amb!Ó:n en In9ltl?s 

Aden~s de estas dos pr!meras l imi tac.Janes nos encontramos con que en 

nuestro pais no se reciben arl!c.ulos o referencias bibl io~ráf1cas sg 

bre la E<>cala de Bayley desde ~ac.e 5 anos. razón oor la cual no pud!. 

mos c.ontr-1bu1r c.on 1n1ormac.16n mas reciente acere.a de la m1<;11a. E'<> 

por esto que nuestra Ultima referencia es del ano de 1985. 

Otra 1 !mi tacibn a la aue nos enfrentamos fue el dsoecto cultura!, 

oués es de todos conoc!co que la C..J\ tura estadoun1oense 

rrollada y ha evolucionado m~s que la cultura mexicana, es a es:lo a 

lo que atrtb ... dmos el hecho de oue ciertas condi.Jclas c.oir.o el brincar 

el cordón no los realicen los ni.-1os. Qs1mismo ene.entramos otra 11"1! .. 

tante en el rubro de la al!mentac...!6n el cual va esu·echaniente rela·

c.ionado con el fac.lor cultura. Se sabe que los n!nos norteamer1ca

nos esUm mejor al 1mentados que los mexicanos y qu1¿,3 por e-sto sea 

cue el los rea1 !.:.en m.3s e.osas oue los n~nos mexicanos. 

E=I medio ambiente es otro factor oue se encontr6 e.orno 11m!lante 

para ei ddec•JaCJo desarrollo de Jos n.lno<>. ya oue. e: med:o ambtenie 

de: me:io:1l..ano es completamente d1c;t!nto al del norteamer~cano. al la 

no i,.:;,,.. tantas ~ntlJenc.1as ne9at1.13S c..omv lds oue ev·:;te1· en nue.;ir:i 
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Pdis, n1 lant.as fali;a.;o c.reenc!as sob•·e el oes.:11·rollo de :os n;11-C1s, 

C.Je~tiOn 01.11:: ne1·m:te a~ •11no adqu111r un rr.e1ar desarrc•Jlo ta11üi. fls!. 

co r;.;omo 1r.Lr1t.:d. 

fl1ett.1dol69icament.e !.ainb14n ex1st.en l1•nitac.lones en esta invesl!-

gac..: ~.n~ 

La p11rne•a e:. hóbe1 ut.ilizaoo ur1a poblacJOn muy pE!quena denll·o 

dE'! est+.JUlO {49 s:...i\e:to~). E°'it.O se deb!6 a que conio !1e111os u1<;to. la 

e&c.ald unica1;,enie eva\Ua hasta los 30 meses de edad, y la pob\ac.i6n 

au1-!. ;;,;.: :;:.!a a los C.EtWl s de est.a edad, al 1no1ner1to de: la apl1cac.1ón 

di! la escala era inuv 1·eauc1oa. 

Otra l!uut.ante 1netodol691c3 es la c..011\p.:Hac.iCll"1 aue reaii.zainos poi 

i::.da;es, ·,1a aui::: au.1aue la;. edai:Jes se dlJ1CJ!eron e 1nc.lwye:1·on oor ran

c;io.s. er. n;,.H ... hos r.:.asos l go;;; eda-:ie.;. t ue ro1"\ muy var 1 adas y por lo tanto 

'd:. r..r.Jn-Juc.tas ei·dn d,i<;;;t!nt3S, 1ni:is sin embargo Ueh100 a que se tYat.b 

•Je ·.1ue 11L1 e-..<!<;t1era mue.ha d1fe1·enc1a de edades. nuestra comparaeii6n 

Una te re.era l im1 tante rnetodol69ica es el haPer ioicluido a ni.,os 

ninos ou~ gozan de ld 

oo<:..blt~u=:.J de c.onoc.er e! mu1,do e'o<t.erior, ad'2iná-:; se puede i:Jeci·· que 

l'="!l nl•"'IOS -:iwe se enc.uentra.1 •ee;l.Jidos proceden de un nlJe! ->oc1oeco

•l61111co t:i.:ijo y lo; ri\JO€. de l:Js einoleadas ::;on oe ur1 ni.,..;;.:. ;oc.!a~ medio. 

OC'• :!'..• cua! :.ab, ~d uer1~::1r 'Jue hay ver.t;:i1.:i ol ,¡e; c:,•1:.1ola1 e\ n1Je! 

• • ..1YÓ en lo;:; 1 (:Su\ tados C>fJ!.er1 ~Je.e 



T A B L A S 

y 

G R A F I 'e A S 



-UJo ""''-"J• '':':!"' -~1,.ao 

.' 

; ~. -

r--~~~~~~<--~~<--~--">--~~>--~___.,~.,_.-~~""--"'--'"'--__,f--"----1~"----I~~~~--¡ 

CC~l!1 

"'""tl 
•• :!..! •• 

" 

·~ 

. - " 



o o o 00 o 00 o 
o o o o o o e; o o 

~ e 8 ~ ~ o 00 o 
w "' "'"' "' o o (ij ~ "' o "' "' o "' -.J A 

Gráfica l 

Perf1 l de Jo;. puntajes normalizados obtenidos en el JOM 

por el primer 3ruoo de nlnos en aue se dLi.!016 la rnues-
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Gr-ár"tca lb1-s 

Per-fi 1 de los puntaj es normal izados obtenidos en el IDP 

por el pr-imer 9rupo óe r-.J.nos en que se diuidtó la mues-

tr-a de acuertlo al rango de edad. 
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Gráfica 2 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el IOM 

por el se9undo 9rupo de ntnos en que se divid16 la mues

tra de acuerdo al rango de edad. 
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Gr.3f!ca 2bl5 

Perfil de los punlajes normalizados obtenidos en el IOP 

por el se9undo 9rupo de ntnos en que se divid16 la mues-

tra de acuerdo al ran~o de edad. 
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Grat ica 3. 

PerfS l de los puntajes normalizados obtenidos en el IOM 

por el lercer- 9rupo de ninos rm que se divioi6 la 1111..res-

tr-a de acuerdo al ran90 de edad. 
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Gra1 !e.a 31:11'3. 

Perft l de los punlajes normal izados obten1oos en el IOP 

por el tercer grupo de n1nos en que se divid16 la mues-

lra de acuerdo a) rango de edad. 
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Gdtt"ica 4. 

Perf1 t de los puntajes normal izados obtenidos en el lOM 

por e1 cuarto 9rupo de rdnos en que se d1v!dt6 la mues

tra de acuerdo al rango de edad. 
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Gr.3f1ca 4bis. 

Perf!l de los puntajes normalizados obtenidos en el IOP 

por el cu.arlo 9rupo de ntnos en que se di ... 1di6 }a muE!s

tra de acuerdo al rango de edad .. 
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Gr.311c.a 5. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el IOM 

por el quinto 9rupo de nlnos en que se di...,1d16 la r.:ucc-

tra de acuerdo al ran90 de edad. 



-9~-

!? ~ 9 ;; ~ 9 8 8 8 
o o o o o o o ::: 01 01 01 "' "' o- w w o o ;;; -w 01 wo 

Gr.3f1ca 5b.is. 

Perft 1 de los puntajes normalizados obten.idos en el IOP 

por el quinto 9rupo de ninos en que se d1v.1di6 la mues

tra de acuerdo al r-an:J':' de edad. 
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Gráfica 6. 

Perfil de los puntajes normal!z¡¡do~ obtenidos en el IDM 

por el sexlo 13rupo de ninos en que se d!uidi6 la mues

tra de acuerdo al ran90 de edad. 
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Gr.3f1ca Sa. 

Perfil de los pun{ajes normalizados obtenidos en el IOM 

por el resto del sexto grupo de ninos en que se dJvid!Ó 

la mues lra de acuerdo al rango de edad. 



-96-

ºººººººººººº NfV·N NN tV NhJ N tVN N 

Gr.3f!ca 6b1s:. 
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Perfil de los punlajes normalizados obtenidos en el IDP 

por el sexto srupo de ninos en que se d1u1di6 la mues

tra de acuerdo al rango de edad. 
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Gráfica Sabis. 

Perfl l de los puntajes normal izados obtenidos en el [Qp 

por el resto del sexto r:Jrupo de n!nos en que se dividió 

la muestra de acuerdo al ran90 de edad. 
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Gr.3fica 7. 

Perfil de los puntajes normal!zadog ot>tenidos en el IOM 

por el primer grupo de. ninos en que se dfu1di6 la 11ues

tra de acuerdo al ran90 de edad, en comparac16n por sexo. 
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Gr.3fjca 7b1<>. 

Perf11 de los puntajes normal izados obtenidos en el IOP 

por el primer CJrupo de n1nos en que se diuid16 la mues

tra de acuerdo al rango de edad. en comparaci6n por sexo. 
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Grllf 1ca e. 

Perffl de los puntajes normalizados obtenidos en el IOPI 

por el segundo grupo de n!nos en que se d!vid16 la mues

tra de acuerdo al ran90 de edad. en comParaciOn por se)(o. 

imF•..,lno 

•"•acullno 
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Graf:!.ca 8bis. 

Perfil de los puniajes normalizados obtenidos en. el IOP 

por el se9undo '3rupo de nlnos en que se d1v1d16 la mues

tra de acuef"do al ran'3o de edad, en compardci6n por sexo. 

• "••c:ullno 

r.a F••nlno 



Grhiica 9. 

Perfil de los puntajes normalJzados obtenidos en el tOM 

por el tercer 9rupo de rdnos en que se dividib la mues

tra de acuerdo al rango de edad. en compar-aeJ6n por se)(o. 

•11 .. cullno 

r.a r ..... fno 
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Gráfica 9bls. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el !OP 

por el tercer grupo de ninos en que se divid16 la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparac16n por sexo. 

•"Heullna 

eaF•..,.lno 
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Grane.a 10. 

Perfil de los puntajes normalizados cbtenidos en el IOM 

por el cuarto grupo de ntnos en que se dividió la mues-

tra de acuerdo al rango de edad, en comparaciOn por sexo. 

a FHwn!no 

• l!Hcullno 
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Grilfica lOb!s. 

Perfil de los puntajes normalJ:zados obtenjdos en el ID? 

por el cuarto grupo de ninos ~n que ae diuidt6 la mues-

tra de acuerdo al rango de edad, en co1nparacJón por sexo. 

D F•••nino 

a "aecullno 
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Grár Je.a 11 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el IOM 

por el quinto grupo de ninos en que se divid16 la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparac16n por sexo. 

8 F1 .. nino . "•••"" '"" 
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Graf1ca l lbis. 

Perfil de los. punlajes normalizados en el IOP 

por el quinto grupo de ninos en que se div1di6 la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparaci6n por se;o:o. 

• Fewef'ino 

•"••cullno 
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Gráfica 12. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenioos el !OM 

cor el sexto gruoo de n1nos en aue se di..J!oió la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparac16n por se)(o. 
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Gráfica 12bls. 

Perf!l de los puntajes normalizados obtenidos en el IOP 

por el sexto grupo de ninos en que se dlvidiO la mues

tra de acuerdo al rango de edad. en comparac16n por sexo. 
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Graflca 13. 

Perfil de los puntajes norrnallzados obtenidos en el IOM 

por el primer grupo de ninos en que se dtuidi6 la mues

tra. de acuerdo al ran90 de edad, en comparac16n por co

parlicipantes. 

CI Hljoe do E.tomu 

• tHJ 01 de lftt&•nH 
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Gr.i3iica 13bis. 

Perfil de los pwntajes norrnalizados obtenidos en el ID? 

por el primer 9rupo de ninos en que se d1uidib la mues

lr.;;: de acuerdo al ran90 de edad, en comparaciOn por ce-

par-Ucipantes~ 

~ HiJo• de E•l•rnu 

Cl ttlJo• dot Inlernu 
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Gd>flca 14. 

Perfil ~ los pwntajes normal izados obtenidos en el IOM 

por el segundo 9rupo de ni:nos en que se divid!6 la mues

tra de acuerdo al ran90 da edad. en compar-aclOn por co

particlpantes. 

gHIJoa de E>L~tnas 

•141Jom de lnt•rnM 
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Grafica 14b1s. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el IOP 

por el se9undt? grupo de nlnos en que se div1d16 la m:.ies

tra de acuerdo al rango de edad, en comparac16n por co

partlcipantes~ 

Y2l \llJ01 de E>cternas 

aHIJ01 de (nletnu. 
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Gr-anca. 15. 

Perfí l de los puntajes normal izados obtenidos en el IOM 

por el terce:I" <;irup:;, de ninos en que se dJv!d16 la mues

tra de acuerdo al ran90 de edad. en ccrnparac16n por c:o

participantes. 

g MIJ oa ele Ex t.a ,,,.. 

attlJo• ele ¡,.len-.• 
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Graflca !5bls, 

Pern l de los punt.ajes normalizados. obt.entdos en el IOP 

por .el tercer 9rupo de ninoe en que se d1v!dJ6 la rnues

t.ra de acuerdo al rango de edad. en comparac-16n por co

parti c1pantea • 

• IUJ O• de Ext•rno 

•KIJ•• de lntern• 
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Gr.3f1ca 16. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos ~n el IOM 

por el cuarlo grupo de nJnos en que se div!diO la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparaciOn por co-

par t te l pan tes. 

1Z1 HIJoc de E><tertlM 

8 Hijos dll_ Sl\t..ern.a 



-115-

88 82!i''i 8Y !i 8 
w<> :a:z:s a:;;; 

Gr.3r tea l6b!s. 

Perfil de los puntajes riormalizados obtenidos en el fOP 

por el cuarto 9rupo de ntnos en que se diutot6 la mues

tra. de acuerdo al r.:n,90 de edad, en cornparae:l6n por co

partictpantes. 

IZ! HIJ oe de E• ternaa 

• lllJ oe de Internas 
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GrJil1c.a 17. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el IOM 

por el quinto grupo de ninos en que se dividiO la mues-

tra de acuerdo al rango de edad, en comparac16n por co-

par tic l pan tes. 

FJ HIJO• de EJ<le•na1 

• lllJ 09 de tnt•rna1 
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Gr.3ftca 17bts. 

Perfil de los puntajes normalizados obtenidos en el JQP 

por el quinto grupo de n1nos en que se dividió la mues

lra de acuerdo al ran90 de edad, en comparación por co

partlctpantes. 

G1 HIJoe cM EJ<ter,... 

• Hlj.,. de Internq 
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• • 
Gr.3:f1ca 18. 

• " . 
Perft l de los pL•ntaj es normal izados obtenidos en el IDM 

por el sexto grupo de ninos en que se divio!6 la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparaciOn por ce-

par l1e1 pan tes. 

IZ! Hljoa de Externas 

• Hljoo de Intern .. 



l:UlB:3B S 
S'8 2 8 S' s 
e; a x e u a 

Gr.3f1ca 18bis. 

Perf.il de los puntajes normalizados obtenidos en el IOP 

por el sexto ~rupo de ninos en que se dividib la mues

tra de acuerdo al rango de edad, en comparaci6n por co

participantes. 

• HIJo• de Extitrnu 

•HIJ01 da lnt•mu 
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