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I N T R o D u e e I o N 

La educaci6n es uno de los hechos más constantes y re

presentativos de la vida humana, hasta el punto de vista que 

se considera una característica que distingue al hombre de 

los demás seres vivos. Desde los comienzos de la etapa evol~ 
tiva y hasta en los niveles más primitivos de la civilización, 

el hombre manifiesta tres aptitudes que le situan en un plano 

superior al de todos los seres vivos. 

El primero es utilizar símbolos para trasmitir y expre

sar el pensamiento y su comunicación (lenguaje}. Segundo es 

el utilizar y crear instrumentos que aumenten su capacidad de 

trabajo (técnica). Y tercero ~l distinguir en el orden obje

tivo el deber ser del ser (ética), de tal modo que en el cap! 

·tulo primero obsen•arcmos en los diferentes conceptos de edu

cación que ésta empieza desde el nacimiento del individuo, in 
cluso aún antes de que aparezcan las características propia

mente humanas. 

ConsJrierando que los anos más importantes para la form~ 

ción del niño transcurren en el seho familiar, observamos que 

el tipo de rolaci6n que se logre con la madre determinará su 

vida de adulto, así como su primer modelo de autoridad con 

que se encuentre será en la mayoría de los casos el padre, de 

ahí que el niño reflejará la forma de educación recibida ad

quiriendo o no seguridad en él, crecerá con conflictos, frus

traciones, traumas, otc. agentes que pueden causar deficien

cia en sus posibilidades a través de las diversas áreas de 

'",) formación. 

Pero, ¿Qué es la educación para los padres? bien es el 

formar un niño obediente y sano, que se siente bien, que no 

sorba la sopa, que alcance a papá sus pantuflas cuando él se 

lo pide, que haga todo lo que mamá y papá ordenen, porque 

ellos son la autoridad y son los que trabajan para mantener

lo, alimentarlo, vestirlo y satisfacer todas sus necesidades. 



¿Qué es educaci6n?. Es en lo primero que un padre debe 

tomar consciencia, anAlizando la magnitud que esto implica en 

la vida de sus hijos. La educación es una acción periódica 

que si no se lleva a cabo adecuadamente presentará resultados 

negativos causando como consecuencia un gran conflicto entre 

padres e hijos. 

La mayoría de los padres, olvidan y pierden la noción 

de su actitud hacía sus hijos, volviéndose inconscientemente 

tradicionalistas sin considerar que quizá la educación que 

ellos recibieron no fue la más adecuada, desconocen las in

quietudes del nino actual al igual que la psicología y pedag2 

gía infantil para una mejor educación. 

Los padres son los responsables de la educación de los 

hijos, algunos sólo se limitan a verlos crecer, dando por he

cho que todo el aprendizaje es automdtico, que el nifio tomará 

lo que necesite, y que así es como deben crecer: otros se van 

al extremo :,.· exageran el cuidado, desarrollo y posteriormente 

en su aprendizaje en general, y todo esto dependiendo de las 

bases que los padres hayan tenido para educar a sus hiJoS. 

La educación tiene como objetivo inducir al nino a cm 
plear sus capacidades psicomotoras, cognoscitivas y emociona-

1es mismas que conforman su personalidad. Esto se logrará de 

acuerdo al desarrollo y la relación que tenga con sus padres, 

como ya se mencionó anteriormente: Los padres dirigen los 

procesos fundamentales del desarrollo psíquico y la organiza

ción de la vida, tanto afectiva corno emocional del nif'io. La 

tarea es muy compleja, ya que son muchas las variantes del 

medio interior y exterior en cada individuo, siendo indispen 

sable estar bien preparado para enfrentar la situación de, 

¿cómo guiar al nifio? 
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De lo expuesto anteriormente se desprende el objetivo de 

nuestra propuesta: •instruir a los padres del nino en edad pr~ 

escolar hacia el conocimiento de las técnicas de educación, 

por medio de un programa de apoyo y orientación psicopedagógi

ca mismo que les brinde seguridad y confianza, aclarando las 

dudas sobre la formación en que están o han intentado educar a 

sus hiios. 

Al senalar en el programa diferentes aspectos de conduc

ta, desarrollo y aprendizaje del nifto, se pretende estimular 

y lograr en los padres comportamientos adecuados que rehacen 

los limites de un simple entrenamiento o seguimiento de una 

educación tradicionalista, desarrollando en él su creatividad 

y sociabilidad, logrando así como finalidad que el padre se 

andlice e identifique con el tipo de padre que es y ponga en 

práctica la educación de su hijos, •EoUCANDOSE•. 



CAPITULO 

AMTl!CEDE11Tl!S GENERALES DI! LA l!DUCACION 

l.- Educación. 

a.- Diferentes conceptos de educación. 

La educación como hecho individual es esencialmente el 

proceso del desarrollo y formación de la personalidad. 

Educar se deriva de la palabra latina educcre, que sig

nifica "sacar fuera lo que está adentro", (l) explicar por 

medio de acciones las fuerzas, las energías y las aptitudes 

que se encuentran en cada sujeto. Por lo tanto la educación 

como hecho es precisamente el esfuerzo dirigido para provocar 

en los hombres el desarrollo armónico de todas sus aptitudes 

psíquicas y físicas con el propósito de hacerlas lo más posi

blemente perfectas en su personalidad, es decir, de poner 

aquellos en condiciones de alcanzar sus propios fines. 

La educación es un proceso de inculcación y asimilación 

cultural, moral y conductual. 

Básicamente es el proceso pur el cual las generaciones 

jóvenes se incorporan y/o asimilan el patrimonio cultural de 

los adultos, asegura la supervivencia individual (se adquie

ren patrones conductuales de adaptación), y grupal o colecti

va (función de recapitulación y progreso cultural). Existen 

muchas definiciones de educación que son muy diversas, dispe~ 

sas y aún contrapuestas. 

Cada autor trata de responder desde su status vital, 

científico, ideológico, etc. ampliando y modificando lo ya 

conocido, y aunque nos parezca lo contrario lejos de obscure

cer enriquece el concepto. 
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Entre los autores más importantes y sus conceptos pode

mos citar a: 

PLATON:(Atenas Grecia 427- a.c. 347- a. de J.C.), pensaba que 

una buena educación consistía en dar al cuerpo y al espíritu 
toda la belleza y toda la perfección de que eran capaces. (2) 

AJUSTOTELES: (Estagira Grecia 384, a.e-.), su ensenanza estaba 

orientada a la consecución de la felicidad, su meta era captar 

la esencia de los casos sencibles. 

SAN AGUSTIH: (Tagaste Argelia 354 d.c. 430 d.c. ) • Era muy 

importante el diálogo y la revelación, prevalecía en su co

rriente educativa .la lectura y la memorización. 

JUAN J.UIS VIVES: (Valencia Drujas 1492-1540). Decía que había 

que partir de ln experiencia de la intuición del conocimiento 

directo de las cosas. Consideró que los maestros deben conocer 

el carácter ' 1 f! cada alumno para así enscfi.arle según su forma 
de sr.r. Le preociJpaha mucho la P.ducación de los ninos y de la 

mujer, fue partiendo del uso de las letras vivas en la escuela 

especialm~nte materna. Recomend6 las formas de la educación 

activa, una di se ip l i na suave. Sus ideas de la educación conce

bida, sobre su mismo espíritu, son una brillante inauguración 
de la Pedagogía ~odcrna, aún en disciplinas sociales como el 

problema de la paz y la guerra demostró una vivísima intuición 

del devenir histórico. 

JUAN AMOS COMENJO: (Checoslovaquia 1592-1670), aplica un 

método en el que parte de un caso particular hasta deducir la 

regla. Por lo tanto la corriente de Juan Amos Comenio es de 

tipo metodológica, basada en la natur-aleza, decía que todo lo 

que se ensena debía tener su propio origen en estil ya que las 

reglas tienen un principio y por tanto el hombre debe aprender 

de manera natural, 
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JOAll JACOBO ROOSSBAO: (Ginebra Suiza 1712-1778). El hombre 

es bueno por naturaleza. los sentimientos y pasiones son impo~ 

tantes, Su método se basa en el desarrollo y educación por et~ 

pas. •El nino ha de ser nino antes de ser hombre", reconocien

do que todas las edades tienen intrínsico valor, senala el 

propio pedagogo que la educación es el desarrollo armónico de 

la personalidad. < l > 

AUGUSTO COMTE: (Montpellier 1798 - París 1657). Trata de ha

cer una reforma total de la sociedad humana, cree que la cien

cia y aus aplicaciones constituyen el medio más eficaz para 

realizar tan elevado objetivo (saber para prever). 

Propone tres estados por los que la humanidad ha pasado: 

' 

El estado teológico: agentes sobrenaturales¡ fetichismo: 

culto de los feliches, primitivos que utilizaban algún objeto 

mágico, de cualquier clase, lo usaban en ciertas prácticas y 

creencias llamadas fetichismo, frecuentemente adaptan la forma 

de una escultura poseen valor artístico. Fetiche (amuleto, 

talismán). Politeísmo,. doctrinu de los que creen en muchos Dio

ses. Monoteísmo, doctrina teológica <le los que creen en un solo 

Dios. 

El estado metafísico, se explica por entidades abstractas 

(nociones de sustancia, causalidad, finalidad de la naturaleza). 

El estado positivo: mantiene la observación de los hechos 
de lo positi·10, lo puesto, lo dado, busca la realidad de las 

cosas. 

La mejor educación dirigida es aquella que explica inteli

gentemente la ley de los tres estados. La primera ley (del na

cimiento a la última etapa de la infancia), el aprendizaje no 

tendrá un carácter formal y sistemático. La segunda ley (ado

lescencia y juventud), se inicia el estudio de las ciencias. Y 



así poco a poco el individu~ metafísico llega a una concep
ción poaitivista. 

1 

PES'?ALOZZI GIOVAllllI BNRICO. (Zurich 1746-1827). Tenía un pensa 

miento sistemático sobre la educaci6n, como un todo ordenado y 

basa en ello su corriente. La forma de pensar de Pcstalozzi 

estuvo fundamentada en principios moralízantes y democráticos, 

loo primeros se basaron en la educación de la primera infancia, 

y tlicc que esta la debe presidir la madre, la segunda está ba

sada en la idea de J.J. Rousseau, que fue la igualdad de dere

chos, en todos aspectos para la comunidad, para él la religión 

era un principio universal común a todas las ramas de la educ~ 

ción y la moral un principio ~ital. 

BERDERT SPENCER. (Derby Inglaterra 1820- Brighton - 1903), 

creía que la educación tenía por objeto la formación del cará.E_ 

ter. 

DORANCE MANN. (Lubeck 1875- Zurich 1955), sentía que sólo la 

educación podía llevarnos a ese placer que es, al mismo tiempo, 

el mejor en calidad e infinito en cantidad. 

TUOMAS DENRY llUXLEY. Pensaba que la educación era instrucción 

del intelecto acerca de las leyes de la naturaleza, entre las 

cuales incluía, no sólo las cosas y sus fuerzas, sino también 

los hombres y usos, y la modelaci6n de los sentimientos y de 

la voluntad , hasta convertirlos en un serio y amante deseo de 

actuar en armonía con esas leyes. 

GBSELL ARNOL LUCIOS. (Alma Wisconsin 1880- 1961). Se encuentrñ 

influenciado por los trabajos con los tests psicométricos. Ges:

sel sostiene la teoría de que el crecimiento mental es un pro

ceso de formación de patr~nes, una morfogéncsis progresiva de 

patrones de conducta. Esto permite concebir la mente en 



términos objetivos, como un complejo orgánico vivo capaz de 

asumir formas y de seguir direcciones, de esta forma se puede 

observar las determinantes de la conducta infantil. 

a 

Durante los cinco primeros meses de vida el nifto experi

menta t.ransformacinnc::; evolutivas importantes y logra un deter_ 

minado grado de madurez, siendo éstas bddcas en los siguientes 

af'ios del desarrollo en cuatro aspectos de conducta. 

1.- Conducta Motriz. 

En el desarrolle motor, comienzan n surqir h;ibilidades mo

trices gruesas Y f iOdS ¿¡ p.lrtir de l<.1S re.JCCiOOPS originarias 

dando prioridad a las habilidades posturales, no solo rcrmite 

mi.lyor libr:ortad pe.ro J,1 é!Cc:nod~1ción a las nu0vas situc,,cj onr>!i, 

sino q~e sirve~ tarnbi~n para preparación r~11rlan~1~t~J del ~')~a

rrollo de las hahilid~dns sup0ri0~es y rr.is r0finaclas. El pro

pósito fundamental es e5tudid!:" el d•.!sarrollo mo~or en funci6n 

de la postura., estd puede ser esl.Ítjca o dinánica. ¡,a postur..i 

estáticd es en la c11al ~lniftO logra est~ción y seguridad, rel! 

cionada con el equilibrio y la cr 0 cci0n. rustura dinámica se 

relaciona con las trasl~cianes y readaptaciones rl~l juego pos

tural en la :-e.:i liz¡¡,~.i.é!l Jí:? mo\·imientos. 

Para el estudio de este modo de conducta s~ divide e11 los 

siguientes aspectos: Postura erguida, marcha y carrera, pren

sión y manipulación, lateralidad y dircccionJlidad. 

2.- Conducta del lenguaje. 

Abarca toda la conducta relacionada con el soliloquio, la 

expresión gramaticul, la comunicación y la comprensión, en este 

aspecto el autor hace una descripción de la evolución del len

guaje desde los primeros años de vida hasta los cinco anos, 

haciendo una explicación amplia del vocabulario utilizado y la 

manera en que apanJci;n las palabras. En las situaciones de 



conducta intervienen la expresión dramática, la comunicación y 

la comprensión. 

3.- Conducta adaptativa. 

9 

Aquí ee incluyen todas aquel1as adaptaciones de carácter 

perccptual, manual, verbal y d~ orientación que reflejan la ca

pacidad del r.il'lo para acomodarS•! d las mismas experiencias y 

para servirse de las pasadas. 

La adaptabilirla<l incluye la inteligencia y diversas formas 

de constructividad y utilización. Para poder comprender este 

modo d~ conducta se desgloza de la siguiente forma: 

Construcción de cubos, dibujo, memoria inmediata, resolu

ciófl <le p~oblerr.as, adaptaci6n de formas, conceptos numéricos y 

disc!.1 rnimiento comparativo. Con la discriminación de los modos 

d·~ c:inrluct,1, en una ayuda püra comprender el desarrollo del ni

!\o en ;1sp•!ctos det1J"rminados y en general, teni~ndo un panorama 

amplio del d1~sairollo de éste. Se puede deducir que por medio 

del t~stuJio <kl nifio, se observan las pautas a seguir para pro

fundizur ·~n el conocimiento de la etapa pree~cnlar. 

~.- Conducta personal-social. 

I~a exp:-t~sián personal social ha demostrado ser sumamente 

Útj 1 pd.ril descuLd r, no solamente las formas de reaccionar del 

niño ante determinadas situaciones, sino que también la forma 

individual y característica de redccionar ante "todas" las 

situaciones. En el estudio de la conducta personal-social en

contramos que existen amplias variaciones en la conducta y di

versas influencias en ella, aunque se dl)be contar con normas 

generalizadas para cada edad. 

En general se observan ciertas características específicas 

y éstas representan un perfil de lc1s tendencias evolutivas que 
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seguirá la conducta en la creciente madurez. 

El desarrollo del nino parece en ocasiones algunas de las 
suposiciones de Rousseau. Gessel manifiesta que al describirlo 

es comparable con una planta; el desarrollo del nifto parece 
representar el progreso a través de una serie de etapas psico

lógicas, cada una de ellas normal en el sentido de que han si

do previamente ordenadas en el protoplasma del nacimiento del 

nino mostrarán rasgos nuenos, si su ambiente es adecuado. Has

ta cierto grado, el campo del trabajo social parece haber sido 

influenciado por la creencia en la bondad natural, solo la ad
versidad de un mal ambiente suprime las inclinaciones natura

les buenas. Este concepto se ha introducido en nuestras tradi

ciones populares, al grado que es común oir expresiones tales 

como: "NO 111\Y NIAo MAI.O". LO.QUE HAY SON "MALOS BDUCADORES".! 4 l 

(refiriéndose al aspecto familiar). 

JOHN DEWEY: {Burlington, Vernon Nueva Inglaterra 1859- Nueva 

York 1952). Considera la educación como una reconstrucción de 

la experiencia que da significación a nuestra existencia y nos 

ayuda a encaminarnos hacia nuevas vivencias, la educación exi

ge un concepto cualitativo de la experiencia. 

Por lo tanto la educación puede ser considerada como un 

proceso conducente a eliminar elsspírituhumano. La educación 

tiende a ser un ejercicio de contemplación y abstracción. El 

propósito de la educación no sólo es contribuir a la continui

dad de la cultura, sino también modificar pacíficamente y raci2 

nalmente las bases materiales de la civilización. Dewey obser

va a menudo, que la educación, no es la preparaci6n para la 

vida, sino que representa los continuos cambios y procesos de 

la misma. Identificar la educaci6n con los conocimientos en los 

libros es tener una visión muy estrecha, pues la educación nace 

a menudo en el seno de la actividad práctica. La educaci6n su

pon~ no solo d1sc1~l1na de pensamiento sino tambi~n pasión 
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creadora. 

MAJCAUNICO SEMINOVICU ANTON: (Bielopolie- Jarkiv 1888-Moscú 

1939). En su trabajo educativo concebía el primer puesto a la 

colectividad. Como base de la actividad educativa en la comuni

darJ, Makarcnko sentó la educación en ésta, la educación en el 

trabajo, la e1lucación de la disciplina, el sentido del deber y 

del honor. El sistema pedagógico de Makarenko fue formándose y 

comprobándose el proceso del trabajo educativo en la colonia 

Gorki (1920-1928), en la comuna Oeserzhinki, se llevó resu€lta
mente a la pr.íctica el sistema pedagógico de Makarenko. En la 

comuna fue elevado hasta la perfección el principio de la coor

dinación del trabajo manual con la ensenanza de la unidad entre 

la e<hJcaciéin int'.?lcctual, moral, física y estética y la instit~ 

ción politécnica. Makarcnko elaboró su sistema pedagógico en la 

luch~ contra las teorias pedagógicas burguesas que eran hosti

les al marxismo-leninismo. Refutó la teoría de la libre educa

ciGn demostrando que la educación basada en esa teoría engendra 

la disolución, la falta de iniciación, la ineptitud para la lu

cha con las dificultades, etc. Makarenko argumentó te6ricamente 

y demostró en la práctica la enorme importancia de la educación 

bien organizada. Supo estudiar profundamente a los nif'los por m~ 

dio de la obscrvac1ón. Traz6 un sistema pedagógico marxista- l~ 

ninista. 

Al hablar de la lógica pedagógica, dió un modelo de aplic!! 

ción r]~ las bases metodológicas y filosóficas del materialismo 

dialéctico a las cuestiones de la pedagogía. La lógica pedagó

gica nos dice Makarcnko es determinada por el objetivo de la 

educación, que lejos de permanecer inmutable, cambia en rela

ción con el desarrollo de la socir.!dacl. 

Euucar a un hombre significa educar en él, vía de perspeE 

tiva, bien aplicado por el pedagogo sostiene en la colectividad 



una moral alegre y animosa, ofrece un objetivo a los niftos, 

refuerza en ellos la fe en sus propias fuerzas,y les hace 

tender a realizaciones cada vez más y más grandes. 

PETERSBN PRTRR: (Alemania 1884-1952). Puso en práctica un plan 

de enseftanza llamado plan Jena. Petersen Peter, era profesor 

12 

de pedagogía, estableció en la ciudad de Jena (hoy República 

Alemana) su primera escuela experimental. El pensamiento de 

Petersen se basa en lo que él llamó la creación de una verdade

ra "situaci6n pedagógica", lo que se entiende como cualquier 

situación donde se ha creado un verdadero y auténtico círculo 

(problemas, relaciones conflictivas, acontecimientos y confu

siones), Petersen estableció que para la ensenanza es indis

pensable un lugar suficiente para relaciones de los alumnos 

entre sí, para así lograr lo que ~l llamó un "grupo verdadero". 

Petersen afirma que la escuela no debe ser solo un establ~ 

cimiento de ensei"ianza, sino una comunidad escolar que consta 

de grupos infantiles vivientes, así como de maestros y padres 

de familia. Esta comunidad considera al individuo como un ser 

total, que puede integrarse al grupo como un miembro libre. 

Una de las características principales del plan Jena es 

*la abolición de las clases tradicionalistas en el lugar de las 

cuales se instituyen grupos de alumnos pertenecientes a la ma

yor variedad posible de edades (según el modelo natural de la 

familia"). (S) Así los grupos abarcan a todos los nifios, des

de el primer hasta el décimo grado escolar, con ninos de todas 

clases sociales posibles. 

Petersen destaca constantemente la relevancia de crear 

una referencia a la realidad y a la acción en lugar de ensenar 

simplemente un conocimiento de libros. 
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El no exi9e que loa alumno• aprendan aimult&neamente, m&s 
bien tienen toda la libertad de aequir su propio proceso de 

aprendizaje, baa4ndoae en la confiAnza de ellos miamos y reali
zando todo de manera o en grupo, aeqún au criterio. 

La función del maeatro se b8aa primordialmente en la ase
soría de grupos, pero también en aaeaoríaa individuales, debe 
crearse un ambiente estimulante para el aprendizaje, incluyendo 
aspectos peda969icos y aocialea. 

Otra caracteristicn del plan Jena ea la auapensión de cal! 
ficaciones, ya que Petersen consideraba que '•tas destruyen la 
sequridad del nifto. •Et peligro que cauaan ea muy grande, dete

rioran la propia línea de trabajo del nino, traatornan el pro
pio juicio moral y la seguridad de au propia voz, se trasmite 
ld Lrtea rlc aprender para el maestro•. (6) 

I.o interesante de la pedago9ia de Petereen fue au acen

tuación de los conceptos sobre renovación pedagógica, fue el 

primer pedagogo que correlacion6 el aprendizaje cognitivo con 
los asp~ctos sociales y emocionales de grupo, factor esencial 

que diferencia el sistema pedag6qico empleado por María Monte

ssori, cuya característica principal es la educación individu~ 

lizada, as rlP-cir el aprendizaje de cada una de las áreas por -
separado. (7) 

PAULO PRBIRB: (Brasil-1916) 

Crea un método de cultura popular cuya finalidad inmedi~ 
ta es alfabetizar, y su dimensión más amplia es "la educación 
como práctica de la lihert-ad". (8) 

La educación para Freire es comunicaci6n, es diálogo, en 

la medida en que no es la transferencia del saber, sino un en-



cuentro de sujetos interlocutores, que buscan la •significa

ci6n de los significados•. 

MARIA NOllTESSOIU: (Roma 1870-1952). 

El Método Montessori es uno de los cuales ha tenido mayor 

difusión, fue creado en Italia por María Montessori. Sus casas 

de los ninos, fundadas en Roma en 1907 han sido muy imitadas y 

elogiadas especialmente en los Estados Unidos. Montessori no 

quizo que la escuela fuese la casa para los nil\os sino la casa 

de los niños, entindiéndose que éstos deben encontrarse dentro 

de ella en completa libertad; por esto es preciso que el am

biente escuela no presente ni para su alma ni su cuerpo, ningún 

obstáculo. En estas casas deben ponerse muebles pequeftos, lige

ros y graciosos, de modo que puedan ser limpiados y transporta

dos fScilmente por los niños. La vajilla debe ser frágil, para 

que se acostumbren a moverse en orden y gracia para no romper

la, y todos los trabajos internos de la escuela deben poder ser 

efectuados por los escol~rcs. 

El tacto tiene para Montessori una extraordinaria impor

tancia. Su material didáctico está constituido por cuerpos pla

nos y sólidos, por tablillas pintadas de varios colores, cua

dros con cuerdecillas, con los colores y cuadros de diferentes 

tamaHos con los cuales, entre otras cosas los niHos aprenden a 

hacer nudos, abotonar, a colgar, etc. deben luego adiestrarse 

también en sacar y volver a poner en su lugar previamente orde

nadas en una caja, las diversas figuras planas y sólidas, incly 

so con los ojos vendados, hasta que hayan adquirido el pleno 

dominio de los objetos filtrando, por así decirlo, su idea en 

los ojos y en los dedos. Lo mismo se hace con las letras del 

alfabeto y con los números relieve, de modo que los repetidos 

ejercicios hagan adquirir la seguridad de reconocerlos al tacto. 

La libertad infantil no es concebida por ella sin disciplina, 



el nino debe aprender a dominarse, a hacer pequenas renuncias, 
a obedecer, a tener paciencia, a permanecer en silencio, pero 

el verdadero arte consiste, para esta educadora en adoptar el 

método materno d~ persuasión, mediante el cual sean los ninos 
mismos los que quieran imponerse esa disciplina como una cosa 

buena y razonable. Un lugar considerable tiene también, en la 

educación de Montessori la formación religiosa a través del 
culto de la naturaleza, la historia,la liturgia. 
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El método montessori ha tenido también sus críticas, se 
ha observado cierto énfasis en la exposici6n de las teoría, y 

no siempre ha parecido que el material didáctico usado fuera 

apropiado para todas las circunstancias. Se trata en efecto de 

un material costoso para ariet6cratas, artificial.mientras que 

la naturaleza ofrece espontáneamente en la experiencia cotidiª 
na medios didácticos más veraces y, por tanto, más útiles. 

b.- CONCEPCION PIAGETIANJ\ DE LA EDUCACIOR. 

JEAN PIAGET. {Psic1llogo educativo nacido en Suiza en 1896-Sui

za 1986). Plantea como idea contra! que el desarrollo intelec

tual constituye un proceso adaptativo y en el cual se presentan 

rlos aspectos primordiales; asimilaci6n y acomodaci6n. En el in

tercambio con el ambiente el sujeto va construyendo no solo 

sus conocimientos, sino también sus estructuras intelectuales, 

esto se obtiene de la propia actividad del sujeto. Por eso la 

posición de Piaget se denomina conntructivinta y cstructura

lista. 

Constructivismo~ Piaget se inclina al constructivismo 

cognositivo~ dice que el nifto construye su propio modo de pen

sar, de actuar, de conocer, de una forma activa, lo que se ba

sa en la acomodación de sus capacidades innatas y en la explo

ración ambiental, es decir la información que recibe de su 



alrededor. 

Estructuralismo; un sistema psico16gico que utiliza la 

introspección y es tomado como método de estudio de la mente 

humana, ello significa que para conocer al individuo, se nece

sita conocer las cosas asociadas a la mente. Además explica 

todos los fenómenos, incluso. los de la conciencia basándose en 

leyes físicas y químicas. 

En el desarrollo intelectual Piaget distingue una serie 

de estadios, caracterizados cada uno de ellos por una estruc

tura matemática de conjunto. Dice que para considerar que exi! 

te un estadio se necesita que el orden de sucesión de las ad

quisiciones sea constante. Insiste en que no es orden cronoló

gico, sino un orden sucesorio. Todo estadio ha de ser integra

do, esto quiere decir que las estructuras formadas en una edad 

determinada se conviertan en parte a un estadio sin antes ha

berlo finalizado totalmente. Los divide en cuatro: 

l.- INTBLIGEllCIA SENSORIOMOTRIZ:(de O a 24 meses). Se da 

antes del pensamiento. En este periodo el nif\o forma el con

cepto de objeto como algo distinto al yo, esto lo hace partien

do de pequeñas percepciones. El nifio siente curiosidad espe

cial por la luz y los sonidos. Durante los primeros meses el -

niño elabora el conjunto de sub-estructuras cognoscitivas que 

serviran de punto de partida a sus construcciones intelectua

les y afectivas posteriores. 

Antes de toda actividad representativa, existe una inte

ligencia práctica, tendiente a resolver problemas de acción, 

organizando lo real según un conjunto de estructuras espacio

temporales y causales. 

Estas construcciones se efectúan en base a los movimien

tos y a la actividad perceptiva. 



A partir de los movimientos espontáneos se generan los 
primeros hábitos adquiridos en una progresión continua. 

El desarrollo cognoscitivo del nino se realiza conforme 

los mecanismos complementarios de asimilación y acomodación. 

La asimilación es la incorporaci6n de datos del medio a 

través de las acciones del sujeto y en función de las estruc

turas cognoscitivas. 

Pueden distinguirse tres esquemas de asimilación cognos

ci.tiva: 

a.- Aoimilación reproductora o funcional. 
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Asegura el ejercicio, reflejo que se prolonga en sucesión 

de reflejos diferenciados y coordinados. 

b.- Asimilación generalizadora. 

La extención del esquema reflejo a objetos nuevos (chupar 

entre tetadas). 

c.- Asimilación recoqnoscitiva. 

Distinción entre un objeto y otro (ejemplo: diferenciar 

el pezón de otros objetos que chupa). 

Esa asimilación sensorio-motriz del mundo exterior sufre 

entre los 18 meses y los 12 anos una transformación; mientras 

que en el comienzo de este desarrollo del recién nacido lo re

fiere todo a sí mismo como un elemento o su cuerpo entre los 

demás, en un universo construido gradualmente. Este proceso en 

el aspecto 1.ntelectual por tres etapas: 



a.- La de los reflejos, 

b.- La de la actividad perceptual, y 

La lnteligenc1a sensorio-motr12. 
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Después del nacimiento los reflejos se .complican al inte

grarse en la comb.inación de hábitos y percepciones (coordina

cicn~s de esquemas), que constituyen el punto de partida de 

nuevas conductas adqutridas con ayuda de la experiencia, coor

dinando sobz·e todo la cupacidad de presión con la vi:üén. 

Estos hábitos nueves parten de un ciclo, reflejo que no 

sólo se repit':" sino inccrpora nuevos elementos y constituye 

con ellos total1<lades, cr9a11iz~cicnes n~s amplias debido a <li

f crenciaciones prcgresi '.'t! s. 

Al finalizar est~ pe1·íodo las conductas <1nter1urcs s~ ~;ul 

tiplican y se diferencian cada vez más, hasta adquirir flcx1-

b1lidad suficiente para registrar lo~ resultados de la experJcn 

cia. 

¡,si es como el hcbé ne se limita a reproducir simplemente 

los mov1m:entos y los g~stcs que han produci~o 

int~resante, sino que los varía intencicn.:ilma~~r. 

(>f .~ct:o 

Un acto intencional es aquel que constituye un~ adapt~

ción dciiberad.:i a una situación nueva, nu se limite: a repro

ducir resultados in~eresantes sino a conseguir estos mediante 

nuevas comb1 naciones. F.xiste ytt untt distinción entre la repe

tjción de reacciones y la coorrlinación intencionada de los es

quemas, lo cual constituye el inicio de un acto inteligente, 



por ejemplo; quitar de en medio un objeto que le impide tomar 

un juguete que desea. 
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Cuatro procesos funclamcntnli?s carcicterizan esta evolución 

intelectual que se realiza durante estos dos primeros anos de 

existencia se trata de las consr.rucciones de categorías: del 

objeto, esp.:\clo, <lr:> L'.1 causalidad y del tiempo, todas como 

categorías prácticas o de la acción propiamente dicha. 

El e5qu~rna práctico del objeto es la permanencia sustan

cial atrtbuída a los cuadros sensoriales y a la creencia se

gú11 la cual una figura perc.ibida corresponde a algo que segui

rá existiendo cuando c.1eje de percibirlo. 

E:J~~mplo: se ha observado que durante los primeros meses 

el lactante no percibe objetos propiamente, reconoce ciertos 

cuadros sensoriales-familiares, es en esta época cuando 61 

t.c:::2. ':·vJr lo '1"'-' v.-J, no presenta ninguna conducta de búsqueda 

cuando ha v.tsto ocultar un obj~to que desea. 

Solv al final del primer af\o el bebé busca los objetos 

cuarnk u.1::ab:ir. ·.l"~ s.11 t r el~ su campo de pf.!rcepción. 

L~ at1Hencin inicial de objetos fiJOS y la construcción 

posterior de objetos permanenteR es un primer ejemplo del pa

so egocentrismo-integral-inicial a la elaboración final de un 

universo e~terior-objot.tvo. 

La evolución del espacio práctico es solidario de cons

trucción de los obj"-:!tos. l\l principio los campos sensoriales 

estan incoordinados al final del segundo año ex.i.ste un espa

cio, que caracteriza las relaciones de los objetos entre sí. 

La elaboración del espacio se debe r!sencialment~ a la 
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coordinación de loa movimientos, mostrando la estrecha corre
lación entre este desarrollo y la inteligencia sensorio-motriz. 

La causalidad se haya al principio relacionada con la propia 
actividad, debido a su egocentrismo, es una relaci6n que du

rante mucho tiempo seguirá siendo causal para el sujeto entre 

un resultado empírico y una acción cualquiera que lo ha produ

cido. Así es como al tirar de los cordones que cuelgan del te

cho de su cuna, el nifto descubre el derrumbamiento de todos 

los juguetes que estaban ahí colgados y ello le hará relacio

nar causalruente la acción de tirar de los cordones y el efec
to general de ese derrumbamiento inmediatamente utilizará es

te esquema causal para actuar a distancia sobre cualquier co

sa, tirará del cordón para continuar un movimiento que ha ob

servado a distancia. 

Esta causalidad mágica o mágico fenomenista pone de mani

fiesto el egocentrismo causal primitivo. En el curso del se

gundo afio de vida el nif\o reconoce las relaciones de causali

dad de los objetos entre sí y localiza las causas. 

La objetividad de las series temporales es paralela a la 

causalidad. Al lograrse lo anterior e iniciarse la represen

tación, se realiza una combinación mental de los esquemas con 

posibilidad de una deducción que supera a la experimentación, 

el nino prevé antes de probarlo que maniobras fracasarán y 

cuáles saldrán bien. 

La acomodación e~ el proceso de aprestamiento de las es

tructuras cognoscitivas a condiciones particulares de la rea

lidad. 

Para ser asimilada una experiencia se requiere una orga

nización que permita esta incorporación en el campo de la in

teligencia. Por ejemplo; el nifto toma una pulsera, la toca, 



la chupa, la golpea: son acciones que ya ha hecho con otros 
objetos diferentes de manera que repitiendo la conducta la 
asimila, para que ee dé la asimilación se requiere que el ni

fto adecue sus acciones a las caracter!sticas del objeto de 

conocimiento por medio de la acomodación de estructuras cog
noscitivas que ya tiene. 

2.- PREOPERATORIO.- Al final del sensorio-motriz y en 

continuidad con él mismo, hacia los dos anos, aparece la fun

ción semiótica, que permite representar objetos o aconteci

mientos que no son actualmente perceptibles evocándolos por 

medio de símbolos o signos diferenciados, a través del juego 

simbólico o la imitación diferida, la imagen mentnl, el dibu

jo y el lenguaje. Por este progreso el nino tiene la posibi

liddd de abarcar parte de la realidad y de realizar manipula

cion~s uobre la misma pasando de la intelig~ncia sensorio-mo

triz al pensamiento rcpresentacional. 

Una serie de pasos son necesarios antes de la constitu

ción del pensamiento operatorio mismos que caracterizan este 

periodo que es en si una preparación y donde se apl'ecian dos 

estapas: una correspondiente al pensamiento simbólico y pre

conceptual y la segunda al pensamiento intuitivo. 

Este periodo es de especial significación para la labor 

educativa, pues al realizar actividades que contribuyen a for

talecer las diversas formas de representación se impulsa al 

nifio a continuar su desarrollo intelectual y sobre todo a su 

adaptación, enriquecida con nuevas estrategias de acción. 

El nino requiere tiempo para interiorizar las acciones, 

ya que es más difícil representar el desarrollo de una acción 

y sus resultados a nivel de pensamiento que limitarse a una 

ejecución material como el sensorio-motriz. 
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Un acto seneoriomotor busca la satisfacción o sea la con

secución de una meta específica, el éxito de la acción y no el 

conocimiento como tal. 

Por ejemplo: levantar un trapo que esconde un objeto, es 

una inteligencia vivida y en ninguna forma reflexiva, trabaja 

sobre realidades próximas, sus actos son a distancias cortas 

entre el sujeto y los objetos. 

La inteligencia representacional por su capacidad simbó

lica tiene la posibilidad de abarcar simultáneamente una sín

tesis única e interna, es decir una serie completa de hechos 

separados, llendo más allá de lo presente y concreto. Es un 

pensamiento con mayor movilidad y rapidez que puede evocar el 

pasado, representar el presente y anticipar el futuro en un 

solo acto organizado y breve. Además esta inteligencia se so

cializa a través de símbolos codificados, propios de un cier

to medio y que comparte con los otros como el lenguaje. 

Pensamiento simbólico y preconccptua L 

Para que el r.if\o domine la representación es necesario 

que distinga significantes de significados y que al evocar 

el primero pueda referirse al segundo. A la capacidad de rea

lizar esta diferenciación se le llama función semiótica. 

Toda actividad cognoscitiva y motriz, desde la percep

ción hasta el pensamiento conceptual y reflexivo, consiste 

en vincular significaciones y toda significación supone una 

relación entre un significante y una realidad significada. 

De hecho la representación comienza cuando simultánea

mente hay diferenciación entre significantes y significados. 
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Hay dos tipos de significantes que el sujeto utiliza para 

la diferenciac~ón mencionada, el símbolo y el signo. 

Un símbolo es una acción de semejanza entre el eignificaE 

te y el significado. El signo en cambio es arbitrario y se ba

sa en una convención, requiere de la sociedad para constituir

se, es el caso del lenguaje, el símbolo es elaborado por el 

individuG,es personal, por ejemplo; para un nifto en su juego, 

una piedra ea un pan que ha de comerse. 

Oriqen de la representación.- El nino adquiere la función 
semiótica a través de desarrollos especializados de la asimil!!, 

ci6n '/ en especiai de la acomodación. Un producto del desarro

llo de la acomodación es la imitación o sea la reproducción 
activa que hace el sujeto de algún hecho externo que le sir

ve de modelo. l.a imitaci6n como acomodación proporciona al ni

~o sua primeros significantes, los que pueden representarle 

interiormen~e el significado ausente; la imit~ci6n (copia ante 

un modelo prcsf!nte, por ejemplo; decir adios con la mano, es 

la prefiguración en i'lctos materiales, aún no es pensamiento y 

es el eslab6n entre conductas sensorio-motrices y las repre-

sentativas. 

I,a imitilción diferida ( imtación en ausencia del modelo) 

viene a ser un paso más en cambio a la interiorización de ac

ciones en representación. 

El refinamiento de la capacidad de imitar, con el tiempo 

permite al nino hacer tanto imitaciones internas como exter

nas visibles, puede evocar imitaciones realizadas en el pasado 

sin efectuarlas concretamente en la realidad. La imitación in

tPriorizar];} pils-1 ., ser una imagen definid.i burdamente y cons

tituye el primer significante cuyo significado es la acción, 

objeto ·º palabra <le la cual la imagen es una réplica reducida 



y esquemA.tica. Al evocar im!qenes si9nificantes el nifto puede 
emplearlas como esbozos anticipados de acciones futuras. 

Conjuntamente con la imitaci6n para conformar la repre
sentación y continuar la construcción del pensamiento, inter

viene el mecanismo complementario de la adaptación-asimilación 
a través del juego simbólico. 

Juego Siab61.ico. 

El nifto se ve obligado a adaptarse a un mundo de mayores, 

pero a través de dichas adaptaciones no satisface sus necesi
dades afectivas e incluso intelectuales. Requiere por ello pa

ra su equilibrio efectivo e intelectual de una actividad que 

no sea adaptación a lo real sino asimilación de lo real al yo 
sin sanciones. El juego transforma lo r~al por asimilación a 

las necesidades del yo. 

El instrumento esencial de adaptación es el lengua je que 

no es inventado por el niHo sino transmitido por su colecti

vidad como sistema de formas ya hechas, no propicias para 
expresar en principio las experiencias vividas por el yo. El 

nif'io necesita entonces un conjunto de significantes construi

do por él y adaptables a sus deseos, estos son el conjunto 

de símbolos propios del juego simbólico tomados de la imitación 
donde ésta es medio evocador. Por ejemplo: 

Un pedazo de papel puede ser un símbolo de comida o caminar a 

cuatro manos y decir que es un perro, etc. 

La formación del símbolo puede explicarse por la imita

ción diferida, la cual proporciona significantes que el juego 

y la inteligencia aplican a significados diversos según loe 

modos de asimilación que caracterizan esas conductas. La asi

milación particular de la función semiótica o simbólica, con-
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•lite en construir símbolos a voluntad para expresar todo lo 

que en la experiencia vivida no puede ser formulado y asimila

do por el lenguaje. 

Es as! que los métodos de educación activa para niftos ex! 
gen que se proporcione material, para que jugando con él, pue

dan llegar a asimilar las realidades a su intelecto, sin lo 

cual seguiría siendo una realidad externa y ajena a la inteli

gencia infantil. El juego desarrolla en el niño sus percepcio

nes, su tendencia a la experimentación, la creación de nuevos 

medios y fines, su adaptación social, en una palabra su intel!, 

gencia. Por ello el juego es motor del aprendizaje, hasta el 

punto de desatar el inter~s cognoscitivo que es el aspecto di
námico de la asimilación con lo cual se obtiene conocimiento y 

placer por las actividades escolares. 

Otros signifjcantes que participan de la representación 

son: 

Imagen mental. 

Es la imitación interiorizada, la copia activa de los ob

jetos percibidos. Es también un auxiliar simb6lico complemen

tario del lenguaje. Guarda semejanza más o menos adecuada y e~ 

quematizada con los objetos simbolizados. 

Puede hablarse de dos tipos de imagen: las imágenes re

productivas que evocan espectáculos ya conocidos y percibidos 

anteriormente y las anticipadoras que imaginan movimientos o 

transformaciones así como sus resultados pero sin haber asis

tido anteriormente a su realización. 

Estas últimas se basan en la construcción de las operaci2 

nes, cuando hay movilidad de pensamiento y puede comprender 
los procesos a la vez que imaginarlos. 
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Las imágenes reproductoras pueden referirse a: 

- Confiquraciones estáticas. 

- Moviaientos (cambios de posici6nl. 

- Transformaciones (cambio de forma). 

A nivel preoperatorio las imágenes mentales son casi ex
clusivamente estáticas con dÍ.ficultad para reproducir movi

mientos o transformaciones, por lo que es difícil para el ni
n.o comprender o imaginar. Por ejemplo: los cambios sucesivos 

de una pelota en una caída y su posición final. 

Dibujo. 

El dibujo es un punto intermedio entre el juego simbólico 
y la imagen mental, ya que es también imitación de lo real. 

Presenta el mismo placer funcional del juego simbólico y la 
imagen mental, ya que es también imitación de lo real. Fresen~ 

ta el mismo placer funcional del juego simbólico y es un fin 

en sl mismo. 

Entre la imagen gráfica que es el dibujo y la imagen men

tal hay interacción, pues ambas deriban de la imitación o con 

tribuyen a la operatividad posterior. 

La evolución del dibujo es solidaria de toda la estructu

ración del espacio. 

El niño en este período dibujará lo que sabe de un perso
naje u objeto antes de dibujar lo que ve en él. 

Lenguaje. 

El lenguaje es el medio por excelencia de la simboliza

ción, sin el cual el pensamiento.no es socializado. 



Se adquiere por imitaci6n de signos hechos y simultá
neamente con la constitución del símbolo-
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La adqui&ición del lenguaje es simultánea de la construc
ción del símbolo. 

Las primeras palabras adquiridas funcionan como símbolos 

privados. Por ejemplo: la palabra "mami", puede significar no 
una clase de objetos, sino que el nino quiere algo. Durante un 

buen tiempo el nino encuentra difícil aprender los signos ver
bales y le parecen inadecuados para la expresión representaci2 

nal de eventos, por que se sirve dn símbolos no verbales incl~ 

yendo algunas palabras que s~ uson como tales. 

El pensamiento, gracias al lenguaje consigue representa

ciones de conjunto simul~áneas, pues este contiene un conjunto 
de instrumentos cognoscitivos como re la e iones 1 clasificaciones, 

etc., al servicio del pensamiento. 

El lenquaio es condición necesaria pero no suficiente pa
ra la (armución de la lógica, contribuye a la estructuraci6n 

de 1 lenqua je. 

Pensamiento preconceptualª 

Desde la aparici6n del lenquaje hasta alrededor de los 4 
anos se aprecia un primer periodo de desarrollo del pensa
miento llamado período de inteligencia preconceptual, carac

terizado por el uso de preconceptos utilizados en cuanto al 
razonamiento, se habla de razonamiento preconceptual. 

Los preconceptos son las nociones que el niMo liga a los 

primeros signos verbales cuyo uso adquiere. Son conceptos pri
mi~ivns que no se refieren aún a inñíviduo~ con ídcntída<l es

table a través del tiempo y en situaciones diferentes, ni a 

clase o colectividades de individuos semejantes. El·nifio tiene 



problemas para ver a los miembros de apariencia semejante ae 

una clase pa1·ticular como individuos separados y diferentes. 

Por ejemplo: el niBo que comienza a reconocerse en algunas 

fotografías pero no en otras; o pensar que la luna que ve de 

f=ente, es otra luna cuando la ve desde otra perspectiva, sin 

darse cuenta que la luna es la misma. 
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En este período preoperacional el nifto vincula preconcep
tos a través de razonamientos deductivos. 

Este razonamiento no es verdadera inducción, sino que pa

sa de lo general a lo particular. Se centra en un aspecto so

bresaliente del hecho que se impone a su percepción: estable

ce conexiones de '"y" asociativas an':'.CS que verdaderas deducti

vas y causales entre términos sucesivos, 

Por ejemplo: una niña afirma de otra, que cuando esta 

cumpla un ano más, será fuerte, porque es más grande. 

De hecho el nifio prcoperacior!.al no distingue con claridarl 

o no comprende los lÍml.tes del juego y de l.:i realidad como si

tuaciones cognoscitivas diferentes que tienen sus reglas espe

cificas y distjntas; para él toda la realidad es un continuo 

que se le presenta en modalidades, de aquí que sus razonamien

tos tengan las mismas carar.terísticas en todas las situac.iones. 

Esto constituye a la vez una pauta útil para el educador 

donde la realidad puede abordarse con diferentes acciones pe

ro teniendo en cuenta que el resultado de estas es congnosci

tivo, por lo cual debe estar acorde con los objetivos educati

vos, 

PCnfiamiento Intuitivo. 

El período preoperacional como se dijo, abarca alrededor 

de 5 años y cuenta con dos etapas: 



En la primera que abarca dos o tres anos el nino aplica 

su capacidad de repre~entación a una diversidad de fenómenos 

cada vez mayor. A medida que el nino entra en su quinto, sexto 

y séptimo ano, los rasgos preopcracionales pasan por una tran

sici6n para dar lugar paulatinamente a características de ope

raciones concretas. Desde los cuatro af'¡os el nii1o es más capaz 

de dedicarse a una tarea específica y ilplicar su inteligencia 

en lugar de limitarse a asimil~r la realidad a esquemas de ju~ 

go; puede manejar objetos de interés, prosigue conversaciones 

y presenta ya respuestas regulares a los interrogatorios de 

las experiencias, se hace evidente una nueva estructuración. 
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El nino de esta fase, qu~ es una transición hacia la ope

ración después <le centrarse en un aspecto único distorcionador 

de una cosa p1~rcibida, es capaz de descentrarse y tener en 

cu~nta otros aspectos correctivos del fenómeno. Esta descentr~ 

ción es al principio scmirreversible; el nino s6lo hace campen 

saciones parciales y momentáneas llamadas regulaciones. Por 

ejemplo: dos v~sos p~queños A y A2 de forma y dimensión iguales 

se ll~nan ccn ~n~ ~isma cantidad de cuentan de madera; esta 

equlvalenc1a l.:i rcconoc~ el niño, mismo que las ha colocado, 

poniendo con Unil mano una cuenta en A al tiempo que deposita 

con la otra mano una cuenta en A2 después se deja el vaso A co

mo testigo y se vierte el contenido de A2 en un vaso O de forma 

diferente. Los nif\os de 4 a 5 .lf\os concluyen entonces que ha v~ 

riado la cantidad dC' cuentas, aunque ent.in seguros de que nada 

se ha quitado ni agregado; si el vaso B es delgado y alto dirán 

que hay "más cuentas que antes" porque "es más alto" 1 o que 

hay menos porque "es más delgado " pero están de acuc:rdo en 

admitir la no conservación del todo. 

Las razones del error son casi perceptivas, la elevación 

del nivel de las cuentas engana ill nino o la delgadez de la 

columna, etc., pero no se trata de ilusiones perceptivas. La 



percepción de las relaciones es exacta lo que sucede es que 

hay una construcción intelectual incompleta que nos permite 

aún coordinar todos los aspectos del fenómeno. A este esquema

tismo prelógico que se centra aún en los datos de lo que per-

cibe a lo que se llama pensamiento intuitivo. 

Un nif\o que piensa que las cuentas son más numerosas en 

n que en A centra su atención en las relaciones entre las al

turas de B y A a la vez que descuida las anchuras. Al pasar 

el contenido de D en los vasos C o O todavía más delgado y 

más alto, llegará el momento en que el nif'i.o dirá; "parece me

nan, porque es más estrecho", Hay entonces corrección de la 

centración sobre la altura por una descentración de la aten

ción sobre la anchura. 

Si piensa que haS' menos cantidad en B o en /\ por causa d<:.! 

la delgadez~ por el alargamiento en C,O, etc. entonces su jui

cio será a favor de la altura. 

El paso de una sola centración a otras sucesivas da lugar 

di la operación; al razona:t sobe~ las dos relaciones a la vez, 

el niño deducirá la conservación. No puede hablarse todavía de 

deducción ni de operación real ya que un error es corregido 

pero con demora ante la propia exageración de su juicio; las 

relaciones son consideradas alternativamente en vez de multi

plicarse lógicamente. Hay solo una regulación intuitiva y no 

un mecanismo operativo. 

En conclusión la intuición es una especie de acción eje

cutada en pensamiento como; pasar de un vaso a otro, hacer co

rresponder, englobar, seriar, desplazar, etc. 

La intuición evolucionada por la descentración de una so

l a relación; este pensamiento intuitivo es corregido previa-
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mente por un sistema de regulaciones que darán lugar a las 
operaciones. 

J.- PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS. 

Esta etrtpa del desarrollo intelectual abarca de los 7-8 a 

los 11-12 anos de edad. 
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Es durante este período del desarrollo intelectual cuando 

el nino elabora y construye sus primeras nociones científicas. 

Estas aparecen, como producto de las interacciones entre el ni

no y la realidad. Pero antes d_e describir cuáles son estas 

características concretas y de analizar las nociones lógico 

matemáticas y físicas que el nino construye, conviene aclarar 

algunos conceptos que son indispensables para una revisión de 

este periodo. 

11 partir de los dos anos de edad el nino es capaz de con

sid~rar g'l+"" una aC"='!.Ón puede ser anulada o compensada aplican

do un sist'!::!m~ reversible, esto es, la reversibilidad es la po
sihiljdad de volver al punto de partida, de reencontrar una 

situación inicial. Por ejemplo, la acción de reunir objetos pu~ 

de ser anulada por una acción reversible, que sería la de diso

ciar o separar esos mismos objetos, Otro ejemplo es cuando en 

una operación nosotros sumamcs 3+2=5 y hacernos corresponder una 

operación reversible 5-2=3. 

Existen dos tipos de reversibilidad o negación cuya for

ma representativa general es A-A=O y la reciprocinad A=B-B=A. 

Estos tipos de reversibilidad se manifiestan en los esquemas 

sensorio-motrices del nifio. Un nifio rl~ doce meses de edad pue
de desplazar un objeto del punto X al punto Y, y anular este 

movimiento por una transformación inversa, regresando el objeto 

de Y a X, resultando un movimiento nulo. 



O bien también ea capaz de desplazarse él mismo de X a Y, 

dejando el objeto en Y, obteniendo así la situaci6n inicial. 

Pero el movimiento del objeto no ha sido anulado, sino simple

mente compensado por un movimiento reciproco del niño mismo. 

Sin embargo, hay que esperar hasta los 7 anos de edad 

aproximadamente, para que la reversibilidad se aplique tanto a 

desplazamiento de objetos, como a transformaciones de esos ob

jetos, simplemente compensado por un movimiento recíproco de 

el mismo nifio. 

Cuando se aplica la reversibilidad a una acción es inte

riorizada estamos ante una operación. Una acción es interior! 

zada cuando se realiza no f ísicarnente sino en pensamiento. Un 

ejemplo clásico de una acción interiorizada es el caso de un 

niño que habiendo formado una hilera de fichñs rojas, acepta 

la igualdad numérica de fichas rojas y azules cuando una de las 

hileras se alarga. El ya no tiene la necesidad de volver a po

ner en correspondencia término a término las fichas de cada 

hilera, por el contrario, él realiza mentalmente esta acción. 

Por último estas acciones que se interiorizan y son rever

sibles no están aisladas sino coordinadas e integradas en sis

temas generales. 

4.- OPERACIONES PORMALES. 

Los pasos de la acción a la operación. Recordemos antes 

que todo, que el período senso-motor (0-2 anos) está dominado 

definitivamente por la acción propia, directa e inmediata. Por 

otro lado, hemos dicho que el nivel de las operaciones concre-
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tas (7-8 a 11-12 aftoa) ae caracteriza igualmento por acciones, 

pero ahora con la gran diferencia cualitativa de ser interior! 
zadas y reversibles. Pero entre estos dos niveles de desarro-
llo hay un período, el preoperatorio de loa 2-3 a los 6-7 
anos,. al cual no se le puede considerar como un simple perío-
do de transición de la acci6n a la operación. Para que este 

suceda, el nino tiene que salvar tres nuevos y grandes obstáculos. 

El primer obstáculo que se presenta ea reconstruir en el 

plano de la representación los logros que ha adquirido en el 
plano de la acción. 

En segundo término, esta .reconstrucci6n sigue un proceso 

análogo al que tiene lugar en el nivel sensorio-motor; el paso 

de un estado inicial de centración en la acción y cuerpo pro
pios a un estado de descentración en el cuál estos se situan 

como sólo unos objetos entre otros dentro de la realidad. Esta 

Jescentración en el plano de la representación es mucho más 

difícil, y por lo tanto se requiere,de una actividad y trabajo 

intelectuales cada vez mayores. Considérese por ejemplo la co~ 

prensión tardía del nino de que su mano derecha se encuentra a 
la izquierda de una persona que se encuentra de frente a él. 

Por último esta descentración no se ha de realizar única

mente sobre un universo físico, sino sobre un universo de obje

tos, un universo interindividual. 

Categorías o Dominios del conocimiento. Las áreas o cate

gorías del conocimiento son: 

1.- Conservación. 
2.- Lógica-matemática, (seriación, número, clasifiéaciónJ. 

3.- Espacio. 

4.- Tiempo y velocidad. 



5.- Cauaalidad y a•ar. 

Conservación. 

Las transformaciones reversibles pueden consistir en in
versiones o en reciprocidades. Una transformación reversible 

no modifica todas las propiedades clcl objeto, siempre es rela

tiva a una variante y es, esta variante lo que constituye una 
noci6n o esquema de conservación. 

Por ejemplo dos nociones de conservación diferentes; Con

servación de líquidos y conservación de materias. Vemos que 

cuando el líquido de un vaso A se pasa a un baso B más alto y 

angosto, o a un vaso e, más chaparro y ancho, el nino del nivel 

operativo asegurará que hay toUavía la misma cantidad de agua: 

mientras que ni~os más pequcnos piensan que como el agua en B 

llega más alto que en A, entonces hay mayor cantidad de liqui

do. 

Para la conservación de materia se p~rte de dos bolsas de 

plast.ilina, A y A que el sujeto ha considerado como iguales en 

cuanto a su cantidad de materia. A continuación se toma A y se 

transfcrma su configuración, B por ejemplo a un plátano. Cuando 

el nif\o se encuentra en un nivel preoperatorio creerá que ahora 
hay más plastilina en B por ser más alta que A o bien que se 

tiene menos por ser más delgada que A, para el nino operatorio 

seguirá habiendo siempre la misma cantidad. 

Toda noción de conservación es posible gracias a la apari

ción <le la reversihilidad. La noción rlc conservación se apoya 

en tres argumentos que el nino da espontáneamente. 

l.- Identidad simple. Hay lo mismo porque no s~ ha quita

do ni agregado nada, es la misma agua o plastilina, sólo se ha 



cambiado de vaso, o de forma. 

2.- Reversibilidad por inversión. Se puede regresar de B 
a A, como estaba antes. 

l.- Reversibilidad por compensación o reciprocidad. El 

agua llega más alto pero el B es más delgado, el plá
tano está más alto pero la bola está más gorda. 

La lógica mateaática. 

a.- Clasificación: Clasificar es categorizar, reunir o 

agrupar objetos según un criterio definido. 
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Cuando se da a los ninos objetos para que los clasifiquun 

poniendo junto todos los que pueden ir juntos, se observan 

tres etapas: 

1.- Colecciones fiqurales¡ los objetos se disponen según 

sus semejanzas y diferencias individuales, yuxtapo

niéndolos especialmente en filas, cundros, etc. Esta colección 

implica una figura en el espacio que puede servir como repre

sentación de un objeto de la realidad. 

2.- Colecciones no fiqu~ales: consisten en pequeftos agru

pamientos, sin forma especial, y se pueden diferenciar en sub

conjuntos. 

3.- Clasificación operatoria o jerárquica: consiste en 
una jerarquización de las clases lógicas, esto es, incluir una 

clase mayor, que a su vez es subclase de otra clase mayor (A, 

B, e, D, etc.), por ejemplo para un conjunto B de 10 o 12 fru

tas en el cual hay un subconjunto de 8 manzanas, se le pregun

ta, ¿Aquí hay más fruta o más manzanas? responderá que hay 

más manzanas. 
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b.- Seriación: La seriación es un agrupamiento de diferen
cias ordenadas, es decir, consiste en ordenar los objetos o 

elementos según sus diferencias crecientes o decrecientes. 

Cuando al sujeto se le pide: ordene 10 reglas cuyas dife

rencias son poco aparentes, y se le pide que las vuelva a or.de

nar, nuevamente observamos tFes etapas de construcción. 

1.- Parejas o pequenos conjuntos, como una grande y una 

chica, incoordinables entre sí. 

2.- Construcción serial de las reglas por tanteos empí
ricos o ensayo y error. 

3 .. - Construcci6n a través de un método sistemático que 

con~iste en buscar el más pequeño, luego el más peque

no de los que quedan, etc. 

sólo esta Últim~ etapa el método es operatorio, pues un 

elemento cualquiera E es, simultáneamente, mayor que las ante

riores (E, A, B, e, D,) y menor que las siguientes (E,P,G,H,) 

finalmente cuando esta estructura es completa aparece la tran

si ti vidad de las reglas entre sí A=B y D = C, entonces A = e, 

aún cuando no se comparen directamente A y c. 

c.- Número: El número entero se construye en el nifto, en 

estrecha relación con la inclusión de clases y la seriación. 

No basta el sólo hecho de saber contar verbalmente para asegu
rar que el niño ha construido la noción de número. Recuérdese 

el ejemplo de las hileras de fichas. Un nifio entre los cua

tro y cinco años de edad, aún cuando sepa contar correctamente, 
no habrá para él tantas fichas azules como rojas una vez que 

se ha espaciado una de ellas. Para hablar del número, en sen

tido operatorio, no verbal, tiene que haber sido, constituida 



una conservación de los conjuntos numéricos, indcpendienteme~ 

te de su configuración espacial. 

Cuando el nino ha construido la noción de número, ha d~ 

jada de considerar las cualidades diferenciales de los obje

tos, con lo cual cada elemento individual equivale a cada 

uno de los otros, es decir, se les considera a todas como 

una unidad. 

Estos elementos se clasifican según las inclusiones pero 

para poder distinguir unos de otros y no contar dos veces 

un mismo elemento en esas incluoiones es necesario ordenar

los o seriar los. 

El número constituye así una síntesis nueva y original 
de la seriación y la inclusión. 

Estas opf"!raciones se aplican sólo a objetos, de ahí su 

dcnomir.a.cir.5n d~ concretos, a diferencia del periodo siguiente, 

el de las operaciones formales las cuales se desligan de las 
situaciones u objetos concretos para referirse a enunciados e 

hipótesis posibles, que pueden ser leales o no. Esta caractg 

r!stica bá5ica del período concreto debe ser considerada para 

las acciones educativas dirigidas al nií'lo. 

La investigación llevada a cabo por Piaget, indica que 

un nifio se desarrolla intelectualmenla, adaptándose ya sea a 

través de la asimilación interna o del ajuste externo a las 

experiencias ambientales, pasa a trávcs de una secuencia de 

etapas. Inheldcr Barbel (psicóloga suiza - nac. 1913), uti

lizó la teoría de desarrollo de la inteligencia de Piaget, 

para medir el razonamiento observado en los deficientes y en 
contró que, las dos primeras etapas que se observan en el d~ 
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aarrollo del razonamiento en los niftos normales, tambián se 
encontraban en los deficientes. 

El acuerdo entre la teoría de desarrollo intelectual 
de Piaget y la psicología funcional de John Devey, lo encon

tramos en esta declaración de Piaget: 

"Si tuvicramos que elegir de la totalidad de sistemas 

educacionales existentes, aquellos que tuviesen más relaci6n 

con nuestros resultados psicológicos, entonces dirigiríamos 

métodos en dirección a lo que ha sido llamado "trabajo de 
grupo .. y •auto gobierno•, ses tenido por Dewey" ( 9 ) • 

Mientras Devey pone énfasis en "aprender por la experien

cia" Piaget centra el interés en el desarrollo intelectual 

y pregunta: ¿Cómo aprende el nifto por medio de la experiencia 

y cuáles son los procesos intelectuales que intervienen? 
Pia9et ve el desarrollo cognoscitivo como algo que va evolu

cionando a partir de la interacción del nino con su ambiente; 

y de esta interacción surge una conciencia gradual del yo. 

El recién nacido no sabe que él y el mundo están separados, 

que son entidades diferentes, pero a medida que se va efec
tuando el desarrollo intelectual, se establecen barreras en

tre el yo y los objetos circundantes. La inteligencia es 
vista, en un principio, no con la conciencia del yo o de 

las cosas por sí mismas, sino con un reconocimiento de su 

interacción. (Fravel, 1963). 

La influencia del entrenamiento zoológico precoz, se re

vela en el énfasis que pone Piaget en la adaptación a medi

da que la inteligencia de desarrollo, de una interacción es

tá indicada por un enfrentamiento de adaptación exterior y 

una organización mental interna; de este modo, un proceso 



progresivo de adaptaci6n y organización , da por resultado 

una reorganización constante de las estructuras de la mente, 
reorganización que implica dos procesos complementarios. 
Asimilación y acomodación o adaptación. 

(Ver tabla número 1). 

TABLA 11 

LAS ETAPAS DE DESARROLLO INTELECTUAL DE PlAGET 

ETAPA Y EDAD APROXDIADA 

- IE.llOCJCIES CUO.UIRES 

.. IMIAJM. 1 Alt.l 

IUEll. 

• 1Eta:ICIE9 CUDLJlllEB 

~All.•.SAI 

IEIEll 

IED.IDUllO. 

t A U' llEllEI. 

- IEMEltWES CllDIJ..AEB 

l&K:I•lU. EE 
12 A H MEllEI, 

- UIWllCIClll DE li&E'«!8 

MJJim A TIIA'fES DE 

tDeUlllClmEB MENTALES. 

ll A 2111 flESEB. 

CONDUCTA CARACTERIST!CA 

lllCl"lYia.I mFl.EJA .r.....e: 
E.DFLO: PATEM. 

LA CXNJl.CTA .:FLEXIVA 1E 'll.ELVE 

~Y ax8JIMllOA: E..:M.; 

U. tuO& llm.& un MJ\l'IMIEHT08 

EELAI ....... 

119'1TE MElmE.B AlXllPOfTM.EB 

IM. AZMJ PMA fWDEIR LN CMelO 

JJffEIEIWllf(1; O UN EFECTU. EJEMPLO: 

PATEA LA a.M Y~ lll.liiEcA IE ~ 

VE. IBITIKEI VIS.VE A PATEM LA ...... 
LU acclt»EI E lULW. Q.AIWIEfTE 

JWTlllCIC11W.E11. E.-.....o: ~ 
CET1ILU l:E LA M..M'.JHMa LA PB..OTA. 
D!mBR .....,.. IEDIOI PMA OBTEIEA 

L08 FlllEW tEIEMJD8, EJBFU>: MIRCA 

LA MJiUWlA Q.IE UTA twl PAOCIM 

OON LA INTDElarl DE AOARRA11 D. 

JlBETE Q.E DEltWalA OCIM DE o.LA. 

INYDITA NLE'I09 .aJOI Y MEVAB 

MMIEllAS, E.a.LO: l8A LN M.O PMA 

M.CMZM EL CB.IETO IEIEMJO, 

19 



~· 1 A '11 NCJ¡;. 

UfrUlTlYA .... 1-. 

"""""1"A 
1 .. 11 #tDe 

Ea CN'AZ DE REH..IZM 

CXPAOSICHED YallBALE8. PCR:O EL 

1"'-0U\ ES J.IE1'ETITl\IA. HAY 

tcN1000G cooaM'Al<X>9 .....,.,.,.,.. .. 
B. tMBLA uE Vlll.VE HQCIALIZ#'JA., 

O. MZ~lSfTD EB EIJOl'.EITlHCO, 

E.lfJIS'\.O, ªA LA~· PARA El. 

tJQ..D TlDIE. IM DICJ\llFICMO 

•ABIJ~IA·, 

EL ~Jf)iJO MJYlL Y BllfT'(;)U.1"100. 

OAl'.W'llZA Y a..ABIFU~ LA tHfORMACJCl't: 

Ell CAPAZ DE REaa.VER ~a 

~TIJG. 

PIEHSA et Fi:ACA ADflTIW::TA, FttM.LA 

HIPOTt:BlB. REJlt.IZA RAZCJrUHIEHroS 

OEDUCflVOU Y VOHFICA tla.UC:.tQOEB. 
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Debido a que los experimentos de Piagct buscan interpre

tar la conducta mas que llegar a notar un éxito o un fracaso, 

sus técnicas permiten el estudio de una conducta cuidadosa

mente observada. La investigación indica que las etapas de 

desarrollo intel<.tct.ual postuladas por Piaget, forman un tipo 

de escala de desarrollo ordinal en la cual, los logros se 

dan a una edad determinada, sólo si ha habido una <idquisición 

satisfactoria en las etapas procedentes. 

La conversación con el nifio está dirigida hacia sus regio-



ncs del pensamiento que no están explícitas. Después de mu

chas entrevistas con muchos sujetos de diversas edades, las 
ideas expresadas se ordenan en la manera o en la forma en que 
aparecen de acuerdo a la edad. Si se encuentra que existe un 

orden constante, ac nstableccn etapas. Aunque originalmente 
fue formulado como herramienta de investigación. El método 

también na demostrado ser técnica de diagnóstico valiosa, al 

cual se le ha dado el nombre de método de exploración y expe
rimentación. 

Los críticos de Piaget ~ostienen que, a menudo, existen f!!,. 

llae para poder establecer precisamente lo que se hizo en un 

experimento o en un test. En realidad existe un conocimiento 
preciso de laA preguntas utilizadas en los exámenes. 

Han stdo mas de cuarenta anos de e><per imentoe relacionados 

con los varios aspectos del desarrollo intelectual, ha evol11-
c1onado unn batería de experimentos cognoscitivos (por lo me

nos treinta) qu'! ahora están siendo usados como herramientas 

de d1agn6stico. Sin embargo, para administrar, interpretar y 

dar puntajc a estos tests se requiere un conocimiento profun

do de la teoría de la inteligencia de Piaqet, como también de 

nu enfoque para realizar el test. 
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e o N e L o s I o H E s e A p I T u L o I. 

l.- La educación como hecho individual es esencialmente el pro 

ceso del desarrollo y formación de la personalidad. 

2 .. - La educaci6n es un proceso de inculcación, asimilación cul 
tural, moral y conductual. 

3.- La educación es el proceso por el cual las generar.iones 

jóvenes se incorporan y/o asimilan el patrimonio cultural 

de los adultos. 

4 .. - Gessel1 dice que durante los ci11co primeros meses 1ie vida 

el nii'io experimenta transformaciones evolutivas importan

tes y logra determinado grado de madurez siendc estas bá

sicas en los siguientes años de desarrollo. 
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5 .. - Gessell para estudiar la evolución y transformación del ni

ño divide s:.i estudio del desarrollo en cuatro aspectos de 

conducta que son: 

Motriz, lenguaje, adapta~iva y personal social. 

6.- Petersen destaca constantemente la relevancia de crear una 

referencia a la realidad y a la acción en lugar de enseñar 

simplemente un conocimiento de libros. 

7 .- Pctersen afirm!l que la escuela no dJ)be ser solo un estable

cimiento de enseñanza, sino una comunidad escolar que cons

ta de grupos infantiles vivientes, así como de maestros y 

padres de familia. 

e.- Paulo Preirc crea un método de cultura popular cuya finali

dad inmediata es alfabetizar, y su dimensión más amplia es 

la educación como práctica de la libertad. 



9.- Jean Piaget plantea como idea central que el desarrollo 

intelectual conotituyc un proceso adaptativo, en el 

cual se presentan dos aspectos primordiales, asimila

ción y acomodación. 

10.- En el intercambio con el .;imbicnte el sujeto va constru

yendo no sólo sus conocimientos, sino tambi~n sus es -

tructuras in~elcctualcs, eslo se obtiene de la propia 

actividad del sujeto, por eso la posición dc Piagct se 

dnnomina constructivista y estructuralista. 
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C A P I T U L O 11 

BIS'l'ORlA DB LA PBDAGOGlA. 

1.- Antecedentes. 

La historia de la Pedagogía es, la resefta de las princi 

pales posiciones alcanzadas por el pensamiento humano sobre 
las consideraciones de la educación. 

La historia de los sistemas educativos y la historia de 

la escuela son dos cosas distintas, la última es sólo una e~ 

posición de las maneras con las cuales la educación se ha h~ 
cho extrínseca en la historia de los distintos pueblos. 

Es por tanto historia exterior y accidental vinculada a 

ciertas condiciones de tiempo y lugar y a determinados f actg 

res de clima, raza, costumbres políticas y jurídicas. La 

historia de los sistemas educativos es por el contrario una 
historia ideal, extratemporal en la cual lo que importa no 

es tanto el tiempo y lugar de acción del pedagogo, como el 

estudio del grado de reflexión y de progreso que ha se~alado, 

en el desarrollo lógico general de la filosofía aplicada al 

hecho de la educación. 

Es además un nexo de interdependencia entre las dos hi~ 

torias: es evidente que una historia sistemática e ideal re
cibirá estímulos y motivos de ulteriores reflexiones de las 

realizaciones escolares concretas, y por otra parte, la re

flexión pedagógica en su desarrollo apremia a las institu

ciones medievales hacia un continuo perfeccionamiento. 



La circunstancia de que ello se encuentre sobre dos 
planos diferentes, está demostrado por el hecho de que no 
basta la existencia de un progreso notable en la eef cra 
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del pensamiento educativo para determinar un progreso ng 
~able en éste y un avance en el campo de la escuela práctica. 
Es por ello q~e el perfeccionamiento de las instituciones 
educativas no depende únicamente del perfeccionamiento de la 

teoría educativa. 

2.- Aapectos de la Pedagoqía. 

a.- I• revolµci6n copern~cana en la Pedagogía. 

Desde los últimos decenios del siglo pasado, cuando pre
valecía aún el positivismo, la cultura estaba totalmente po
seída por una enérgica y radical reacción contra el intelec
tualismo: el panlogismo (doctrina filosófica, que identifi
ca lo real con lo racional y lo racional con lo real); y la 

metafísica hegeliana (Hegel George Willhelm. Friedrich; filó
sofo alemán, Sturtgart 1770-Berlín 1831) acusado de negar a 

la concreta persona humana su valor independiente y de ani

quilar el yo empírico en un abstracto espíritu absoluto, 

que produciría y reabsorbería en sí toda cosa. Pero mie.!!. 
trae se conservaba el concepto romántico y espiritualista de 

la libre actividad de la persona como espíritu autónomo, la 
crítica se encarniz~ todavía más contra el positivismo que 

había negado originalidad a las energías espirituales y diri

gido toda su atención a las ciencias naturales indagadoras de 
la realidad física. Se destacaba que dada la estructura del 

intelecto, el cual no procede más que por vía de universales, 

el dinamismo de la realidad, siempre mudable, escapa contínu.s_ 
mente a nuestra inteligencia. Por otro lado se estanco la 

ciencia, demasiado confiada en las fórmulas rígidas en las 
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que creia poder encuadrar deíinitivarnente la realidad natu

ral. El ritmo creciente de las actividades varias en el cam

po de la economía y de la poljtica, y los mismos éxitos prág 

tices en la explotación de los últimos descubrimientos cien

t! f icos, contrihuían a deshacer la importancia de la per.son~ 
humana no t.anto en su aspcct:o intelectual cor.i.o en el senti

mental y volutivo. El pensam~.ento cont.emporáneo. se dio por 

las tendencias que aprecian la acción, más que la especula

ción, l~ voluntad más que el intelecto, la intuición rnás quP. 

el conoci~1ento de lo universal, los valores dA la existen

cia práctica más que el saber purament~ científico. 

Se explica en la educación la llamada •revolución cope!: 

nicana•, que se había producido en el campo as•.ronómico y 

que: lta..nt había extendido al campo gnoseol6ql.co. Esta ertuca

ci6n revolucionaria llevaba a consecuencias extremas un"' 

idea ya entrevista por Rousseau, Pestalozzi y Proebcl 

y por los mejores pedagogos de la época: el centro vivo y 

verdadero de la escuela no es el maestro, a quien la práctí

ca educativa tradícional considera como simPle transmisor 
del saber, sino el alumno. Oe ahí la polémica, c~ña vez más 

concisa, a veces también poco serena e injusta, no sólo con- · 

tra el positivismo y el psicologismo mecal\isista, sino en gg 

neral contra los métodc:>s acostumbrados, transmitidos común .... 

mente~ La escuela tradicional se dice, educa comunicando un 
saber abstracto de la vida y se propone sólo hacer adquirir 

nociones }' habilidades según idea les predeterminados, a los 

cuales debe adaptarse prácticamente el nino. Da la primacía 
el r.-.aestro, y por lo t-.anto, está inclinada a considerar la 

educación de manera intelectualista, como una enciclopedia 
humana y la imposición de la disciplina objetiva, que obliga 

~t ~scolar a obedecer a la autoridad en quien recae la cáte-



dra. Es una •escuela asentada• en la que el escolar se sien 
te oprimido y pasivo, una escuela abstracta y verbalista, 

porque se funda en los intereses y la cultura de quien ense

na, está alejada de la vida del alumno y por esto es incapaz 

de prepararlo para asumir la propia responsabilidad de la c2 

munidad social. 

Planteando el principio de que el ni~o es el centro de 

la educación, la escuela debe funcionar totalmente en torno 

a él. S~ consigue así el prop6sito de formarlo según las 

propias ideas, para despertar en él su personalidad y guiar 
lo para que sea verdaderamente el mismo, 

El programa escolar no debe predeterminarae de forma 
abstracta, sino que debe inspirarse en las reales necesida

des e intereses del nino, el cual no es el tradicional "vaso 

que hay que llenar" sino un fuego de actividad que hay que 

encend~r. El maestro de los nuevos pedagogos más ilustrados 

no se va menospreciado, porque conserva el altísimo propósi

to de scc ~l guía y ~1 cons~jero, el compañero y el hermano 

del alumno. El objetivo en la miaión educativa se expresa 

en ~1 acto dP. amor, con el que nada se impone, sino que sugi,2 

re, no actúa, sino que hace actuar al nino, no desarrolla un 

programa, sino que ayuda al nif'io a desarrollarlo por sí mis

mo, por su propia individualidad. Lo que importa es que el 

ni~o adquiera y conquiste su capacidad de juicio, ejercitán

dola libremente y por su cuenta l)n observar y razonar. Por 

ésto la educación, la ~nseñanza y la disciplina escolar debe 

ser ant~ todo autocducación, autoaprenUizaje y autogobierne~ 

De l~ nueva pedagogía y de Ja nueva escuela se elimina, 

sobre todo, lo que había introducido el intelectualismo, es 

decir, la confianza en los métodos rígidamente predetermina -
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bles, el predominio de la instrucción sobre la verdadera 

educación concreta del hombre y de su personalidad, el form~ 

lismo y el verbalismo, la exagerada autoridad del educador 

sobre el educando, al que no se ha de coartar la libertad ni 

expresividad. Por otra parte partiendo de presupuestos volu!! 

taristas y pragmáticos, se repiten con nuevos ac~ntos y con 

nuevas experiencias, las tesis predilectas dP. 105 más grandes 

pedagogos y educadores de 1a tradición para hactr rc.ilmente 

viva la educación y que ella responda a las necesidudes de 

48 

la sociedad. Ya que la educación es una preparación p.1ra la 

vida. En la actualidad es necesario la organización de una 

escuela que sea práctica, sin pretender concebir la educa

ción como el esfuerzo de adaptar el contenillo de la educación, 

objetivamente determinado, a las particularüs f orm~s o fases 

del desarrollo del sujeto, sino de concebir la educación como 

la autoeducaci6n del sujeto, que actúa procurándose por sí 

mismo medios para realizarse. 

La primera tentativa original de este propósito fue la 

de León Tolstoi (1S28-J9líll, que mcrc>ciú un lugar en la his

toria de la pedagogía por sus audaces ideas y por las expe

riencias educativas llevadas a cabo en las e~cuclas fundadas 

por él a intervalos en su hi!cienda, 1asnaia Poliana de 

1849 a 1870, Formado sobre todo en el estudio de Rousseau y 

la organización de la escuelu y de Froebel por lo que respec

ta a un cierto misticismo ~duc.i:tivc. Tolstoi exaltó el indi
vidualismo de Rousscau e intentó i.ntroducirlo en la escuela. 

"La libertad es el único criterio de la Pedagogía y la expe

riencia es su único método." (lO) 

Como base de este principio de absoluta libertad, la au

sencia de t.odo método se convierte en el método ideal. La obra 

del maestro es positiva sólo cuando ~s negativa, su oficio es 

satisfacer la curiosidad del alumno, su derecho de enseñar los 

materiales para la propia educación, todo lo demás será lleva-



do a cabo por el educando mismo, quien, por sí solo según sus 

inclinaciones y por proceso autodidácta, desarrollará sus ener

gías para los fines de la propia vida. 
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Las escuelas tolstoianas resultaron un fracaso, como es 

fácil adivinar, desde el punto práctico: la teoría de la abso
luta libertad infantil tenía como consecuencia la anarquía de 

la disciplina, la diuolución de cualquier orden en la forma

ción espiritual, la desautorización del educador, reducido a 
purc instrumento servil y extrínseco al acto educativo. No po

día aceptarse, por amor a la infancia y a su libertad, la teo

ría sentimentalista de la completa bondad natural del hombre, 

cuando la experiencia misma nos ate!Jtigua la existencia en la 
infancia de inclinc"l.c1ones y tendencias que solo una renuncia 

total al ideal educativo o una insuficiente y parcial observa

ción de los hechos puede creer bueno o espontáneamente perfec

ciondble. Sin embargo de la experiencia educativR de Tolstoi 

dcbídn deducirse poderosas sugestiones para una escuela, más 

serena y humana, que tuviese su centro en el nino más que en el 

maestro. 

b.- Línea individualista. 

"La absolución de todo método, de toda disciplina, de todo 

programa y de toda forma coercitiva, según el anarquismo pcdag2 

gico d~ Tolstoi, fue apoyada por la escritora sueca Ellen Rey 

(1849-1926), en su libro E1 siglo del muchacho". {ll)Considcra

do como el código del individualismo pedagógico. El individua

lismo, en el conjunto de las distintas concepciones en que 

rcclentementc se había frügmcntado el pensamiento pedagógico es, 

en efecto, uno de los aspectos más significativos, especialmen

te en los cor.iienzos de la pedagogía contemporáneu. Toletoi, si

guiendo las huellas de Rounscau, fue su prop~gador, y Ellen Kcy, 



que escribió a su vez una obra titulada •rndividualiemo•, con

tinuó su ensefianza. Pero mientras la obra del escritor ruso es

tá inspiradn en el concepto cristiano del respeto absoluto por 

el alma infantil, además, es nihilista con respecto a la cien

cia, el individualismo de Rey reclama el respeto de la infan

cia en nombre de la ciencia y de la naturaleza humana, que 

tiende por entero a la realización de uno mis1r.o y al goce d(: 
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la vida. La fras1: de Frocbel Vivamos para nuestros hijos, fue 

retomada y cambiada por t:.:llen Kcy, por Dejemos que los niños 

vivan a su manera (l 2 )1 con todas las consecuencias teóricas y 

prácticas en el campo educativo. Por otra parte era natural que 

en el siglo de la democracia y la libertad que concebía esen

cialmente la sociedad como una suma de individuo!; y la civili

zación como debía a la construcC'iÓn de libres iniciativas indi

viduales, el descubri.mt:>nto del niño como person.:i.lidad libre y 

autónoma produjo en la Pedagogía una direcc1ón erruncr.tc jndi•Ji

dualista. De el mismo modo que en 1789 se habían proclamado los 

derechos del hombre y del cuidado, se quería ahora proclamar 

los derechos del nino y del escolar. 

Hubo muchos ensayos que hacían converger 1.1 atención de 

los educadores no tanto en sí mismo como en los educandos y la 

infancia, y que justamente ali~entaron un poco el afán de reno

vación pedagógica que se observa en la actualidad. El concepto 

individualista de la educación, que sería exclusivamente auto

educación y espontaneidad absoluta, produjo desconfianza. La 

personalidad del educando es indudablemente uno de los polos 

de la actividad educativa, y el Más importnnte bajo muchos aspe~ 

tos. Cierto es que el maestro no es el centro de la educación, 

esto no significa que la individualidad, tomada por sí misma 

sea el único valor de la vida. 

El reducir la educación a la absoluta espontaneidad no 

responne- a la verdad. Come sugieren los mismos pedagogos de la 
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actualidad, la verdad debe construirse sobre la realidad. 

El individualismo es considerado como antihistórico, por

que el sujeto debería prescindir de todo ese complejo de valo

res que constituyen el patrimonio de la cultura y de los ide~ 

l6S que el no pfoducc por s! mismo, sino que recibe como una 

realidad dada, en la quo históricamente vive, y antisocial por

qu~ él mismo sujeto prescinde de la sociedad, siendo que ésta 

en sus d1st1ntas formas es, precisamente, el órgano conservador 

de esos bienes y esos ideales. 

De esta manera el individualismo excesivo, en nombre de 

la libertad del educando, puede hacerle perder la ventaja indi~ 

cutihlc de la comun1cación cultural y el sentido de su dependen 

cia del pasado de una determinada sociedud de la que derivan 

muchos rie sus deberes. Y el subjetivismo pedag6gico, que conci

be ~l hombre como un simple haz de necesidades y de intereses 

que deben ser espontáneamente satisfechos, acabaría encerrado 

al yo en el círculo estrecho de su particular abstracción, la 

cual chocaría con una realidad natural bruta, con un mundo de 

otras voluntad~s con las que el yo debe coexistir, así esto eli 

m1 na r Í<l tod.:i h~teronomía educativa, incluso ese mínimo de hcte

ronamí,; necesaria para adm.i tir en el yu una disciplina que lo 

transforme en persona conocedora de sus deberes, porque no se 

educa la voluntad de un nif'io aconsejándole solamente la pruden

cia ante la naturaleza, sino haciéndolo vivir en contacto con 

otras voluntades que delimitarán la suya, y haciéndole observar 

como nacen de este derecho y deberes comunes. 

c.- Línea Social, 

La Pedagogía individualista si querÍü ser consecuente, de

bía renunciar a cualquier método y d cualquier organización es

colástica, así en nombre de la libertad personal, en pleno siglo 



de democracia, se tendría que renunciar a la educación ele ma

sas y la nueva pedagoqia, en nombre rlf? un principio ahRt-ract.o, 

el exclusivo valor de la individualida<l, se ponía en condicio

nee de no poder dar práctica eficaz al principio mismo, que es 

la perlagogía, sino una filoRof{a ;iplicacla. 
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A la linea i.nctivirlualista se opuso una buena parte rlc la 

pedaqoqí.a más reciente, la cual, por el hecho rle inspirarse en 

las finalid~des sociales del individuo, se llamó socialista, 

pudiendo considerarse, m~s en general una pedagogía social, 

De la sociología comtiana al socialismo de Marx no se ha

bía hecho mas que sujetar al individuo a la comunidad. Parecía 

por tanto evidente que dado el principio se diera preferencia 

en la educación ~ las ideologías sociales, quizá porque tenían 

la mira en la P.xaltaci6n ele la comunidad nacional (nacionalis

mo), sea porque, en cambio se exaltaba el colectivismo de cla

ses del social comunismo. Una educación de este tipo debía con 

cebir el Estado, como legítimo representante de la colectivi

dad, como el supremo rT?qulador de la escuela, la cual tenía 

una funci.<Ín exclusiva, en el la se formaban los ciudadanos fie

les, soldados •1alcroso~, funcionarios y trabajadores activos y 

devotos de la autoridad, y el indivirluo cuando provee entonces 

a la propi;i instrucción, debe ~ohrc todo pensar en llevar a e~ 

ho un servicio en favor a la comunidad. 

En este principio peclaqógico-político se ha inspirarlo en 

los últimos años la educación entre los diversos estados de 

carácter nacionalista, (alemanis-nazi, Italis-Fascista y de e~ 

rácter marxista-5talinista, Rusia y las naciones que viven ba

jo su influencia). 

Los programas e!'icolares de los estados nacionali sto5 



53 

tendían a transformar el natural amor. a la patria en un autén

tico culto patriótico que quiere imponerse a la misma moral y 

reliqión tradicionales. Todo lo que se refiere a la nación es 

sagrado. La educación tiene el propósito exclusivo de conser

var, transmitir y potenciar est·e culto que frecuentemente se 

encarga en la exaltación mística del jefe, en cuya voluntad 

se cree que se manifiestan concretamente las verdaderas inten

ciones del pueblo y se expresan sus exiqcncias. 

El socialismo tiene como ventaja la afirmación de la exi

gencia de altos valores sociales, no descuidablcs en el ámbito 

educativo: más que nada tiene el mérito de haber insistido en 

la necesidad de difundir el sentido de solidaridad humana, ~n

tre individuos de la clase y de la misma nación. Otrc aspecto 

notable en esta directriz es el contraste que hay entre su in§: 

piración de principios ideológicos abstrac~os, que son puestos 

a prioridad sin tener en cuenta la realidad de la vida, y esp~ 

cialmente de la realidad del individuo como persona y su forma 

como lleva a cabo la educación social. La educación se concibe 

esencialmente en el sentido de una organización económica en 

la que el trabajo y la producción de bienes constituye el más 

alto fin. También su fuerza militar depende en gran parte del 

potencial industrial, que a su vez está vinculada a los descu

brimientos que se hacen en los laboratorios científicos y en 

las aplicaciones de las técnicas. De esta convicción dependen 

dos puntos muy importantes en la educación actual: 

1.- La idea de que la escuela debe convertirse en escuela 

laboral para imitar a la sociedad, y 

2~- La idea de que la escuela no ensene sólo el trabajo 

manual, sino que también sea escuela laboratorio, en 

la que el alumno tenga conocimientos de los secretos 

de la inve5tigación científica, y pueda ejercitándose 



en inventar desde nifio, ser útil a la sociedad con 

sus descubrimientos. 
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Entre los pedagogos que siguieron esta líne~ socialista, 

más próxima a las necesidados co11cret~s de la organización so

cial, se encu¿nt•a el francés Emile Durkei~ {185A-1917J, par

tiendo de la idea de que "la sociedad ~s la m~triz rlc todos 

los ideales individuales, incluso de lo~ educativos, pues la 

educación es una accJÓn ejercida por las gcneraciunP.s ~dultas 

sobre las que aún no están maduras paréi la vida social. Tiene 

por objeto suscitar y desarrollar en el 11ifio ci·~rto nómero de 

estados físicos, intelectuales y mcr1tales, que le reclaman la 

sociedad política en su conjunt.o y cl medie a que est<i desti
nado." (lJ) 

Durkeim consideraba que la es cu e L:t rh.·bí3 n~p:::-oduci r en 

miniatura la Sociedad misma, y así t.ilmbi/rn los alc·mant;?s PauJ 

Nator (1854-192!1¡ y Gcorge Kcr~chenst.einer (l854-J9)2J. r:i pr.,! 

~er famoso intérprete de 1 2 astaloz~i pa1·tiend0 de l~s premisds 

nf!Cki!r.:.ianas de la ·-.?Scuela ú12 M'lrburgc l le90 él su per'i<Jgogía 

social, y fijd como fin de 12 rducaci6n la completa incorpora

ción del individuo en la ~njca r~alida<! v1vi~I1te, qt1e es ln 

sociedad. 

Otro aspect0 de l~ linc~ socialista es el esfucr:u de in

sertar al indívirluo, mediante e] trabaJo c;1 la escuele, en la 

r1'?alidad pn.•sent:e, hzibituándolo 1~-, más pronto posible 11 asumir 

la propi~ tarea específica, (su vocación), cE importante reco

nocer también que no todo lo q:..i•: nace ·.11? l instinto dP.) indj vi

duo es bueno y por tanto se debe reco11ocer la importar1cia de -

una t~iscj pl ina (de trabajo), nl"Cl~S<!r:ia. par.:. la formación del 

carácter~ que implica e~fuerzos y dificult~d~s, superables 

sólo mediante convicciones ~rofu~Jas, con el apoyo d~ una org~ 

ni zación y ile un método en el que se revr:-la la oportunidad de 
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un guia, una direcci6n, de un maeRtro, o de un padre. 

d. El act.ivimno. 

Dentro d~l concepto de trabajo intelectual que hay que 

introducir en la escuela, la tesis de Kerachentelner se deriva 

directamente de los principios fundamentales del activismo pc

daqégico, otro ~Gpccto importante que han asumido las modernas 

dirc::cionBs educativas, fruto de ese predominio voluntarista 

que hemos destacado en la cultura contemporánea y de ese dina

mismo que parece una característica de nuestro siglo. Kers

chcnntr.lner creador de las escuelas de trabajo, cuyo objetivo 

¡.n_-incipal fue la parcialidad ele la enseñanza, abstracta e in

tclect.uu 1. Contraponen sus escuelas de trabajo donde el traba

jo manual tiene prioridad a la ensef'lanza teórica. 

Par,3 J;crachennteincr, la idea ele su escuela se basa en la 

Vü:·i!"icación de que el nir10 está generñlmente atareado inteles;_ 

tu.dm<':mte, c'JEH1Uo ~n su vida postei·ior realizará primordialmen. 

tf~ .tct.ivi~;'d"'s munu.1lPs. Así la finali.rlad de la escuela de tr!!_ 

b~l.jü ~.·ra ¡ 1 r<imo•1t:!r su capacidad, habilidad y placer en el trab!:!_ 

je, pc~-o ta::ihién r-.ransmitir conocimientos abstractos. 

Las t·corías educativas cie Kerschcnsteiner fueron aplicadas 

por prirncd;1 vez en una escuP.la en Munich, las actividades que 

rc~"!.liZ;a ron los alumnos dependían de las necesidades de la mi.s

m.1 escue 1 a. 

El nctivismo es un movimiento muy variado, de matict?s di

f~r~ntP.s y d~ priicticas con suficiente clar.ict."ld algunos aspec

tos que constituyen el mínimo común denominridor de todas sus 

tendcncíi1 s. 

/\nte todo, la f~ncuela activ,1 acepta la critica hecha a la 



escuela tradicional y poniendo en el centro de la educaci6n al 

alumno se hace una pregunta que entrana un prejuicio ¿Qud ea 

el nifto que va.os a. educar? la tradición intelectualista dice: 

•él es un hombre pequefto•, distinto en los adultos s6lo cuan

titativamente, y este es el error del adultismo, que considera 

al nino como un adulto en miniatura, que tiene las mismas cap~ 

cidades y aspiraciones que les mayores a quien, por tanto, hay 

que ensenar toda la instrucción que ha de servirle en lo suce

sivo con la sola preocupación de explotar sus más relevantes 

aptitudes para la asimilación y la imitación y echar mano de 

su más fresca memoria. 

Según los activistas es necesario descender de los puntos 

del arte y la poesía y liberarse del concepto absoluto del su~ 

jetivismo intentando educar al nifio en una formación autónoma, 

pero a la vez facilitándole los cimientos de Ja disciplina ob

jetiva que el trabajo requiere, habituándolo a conquistarse 

una cultura que le explicará la realidad del trabajo, de los 

ciclos productivos que lo constituyen en sus diversas fases y 

de las distintas necesidades a las que satisface la producción. 

Así se ve llevado el niño, a pesar del mundo del juego en el 

que adquiere su primer contacto con la sociabilidad, al mundo 

del trabajo social, donde aprende el sentido de la colectivi

dad a que pertenece. No obstante se llega a esto partiendo del 

niño tal como es, distinto al adulto. 

Surgida la Paidología, como una rama de la Psicología ex

perimental y elaborados los test mentales, la nueva ciencia 

siguiendo los ilustres ejemplos del americano John Dewcy y del 

suizo Edour Claparede, se trata de fijar el contenido de la 

ciencia infantil y su distinto grado de madurez. Mediante el 

estudio de la psique infantil, lns ac~ivistas crey~ron poder 

establecer que tienden a ser satisfechas y que por esto, la 

educación debe procurar que la educación del hombre tienda a 



su a sat:isfacciones. 

Así el saber no tiene en la nueva escuela, más que un 
carácter funcional es decir no debe ser adquirido más que en 

!unción o para el servicio de los fines prácticos del alumno. 

S7 

De este principio de la educación funcional, que se debe 

adaptnr a las necesidades vitales del educando y que quiere 

una escuela a medida para él, en función de las efectivas nec~ 

sidades infantiles, se deduce una consecuencia importante, la 
tarea del maestro no está limitada al método intuitivo. No ba~ 

ta ofrecer a la observación infantil objetos, sino que es pre

ciso que sean objetos que figuren en las necesidades e intere

ses del nirto. Pot·que el interés es el resorte supremo del 

aprendizaje. Pero el interés del que hablan los activistas no 

debe confundirse con aquel del que hablaba Hcrbart. No se tra

ta, para éste, de una mera curiosidad suscitada en el indivi

duo con la contemplación de un saber encontrado, sino de un 
interés qu~ .-..s producto y creación de los objetos externos y 

de las formas de cultura, que no se aceptan desde fuera, sino 

que se dr:!i.1rroll.in en el interior. Porque precisamente, la acti 

vidaU d~l ni~o se considera sin límites objetivamente. 

La educación sr?gún el activismo, debe valerse, de los 

intcrenes-nccc~idarlcs como punto de partida. Cuando el maestro 

de escuela ha transformado los intereses -necesidades de los 

educandos en interés- guía de su obra, sigue el verdadero mé

todo activo, sin embargo en el momento de tratar de determinar 

los centros de interés del erlucando no todos los activistas han 

estado de acuP.rdo. 

oecroly (1871-1~32), uno de los defensores y teóricos más 

importantes de la línea activista tenía su escuela y su lema, 

PARA LA VIDA MEDIANTE LA VIDA,aplicó su método, fundado en la 
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comprobación de que al hombre le interesa sobre todo satisfacer 
las propias necesidades naturales. Estas necesidades son esen

cialmente de cuatro clases: 

l.- Necesidad de alimentarse. 

2.- Protegerse de la interperie. 

l.- Defenderse contra los peligros (enfermedades, anima

les, ladrones, etc.) 

4.- De obrar y trabajar para producir los medios con los 

cuales satisfaqan esas necesidades. 

Estos son los cuatro cent:ros de interés en la escuela, po.r. 

que ordenan toda actividad y la vida humana, por esto el pro

grama escolar tendrá presente, a 1 conf rentar cadü necesidad, -

enseriando: 

l.- Cómo se satisfacen hoy, en el país en que se vive y en 

los otros países (Geografía). 

2.- Protegerse de la interperie como lo hicieron nuestros 

antepasados. (Historia). 

J.- Lo que nos ayuda a defendernos contra los animales y 

saber todo sobre estos. (Ciencias Naturales). 
4.- Las repercusiones de las necesidades sobre la organi

zación social (Economía,Derecho, etc.). Y para cada 

centro de interés se proceden siguiendo tres etapaG 

sucesivas: 

a. La observación directa. 

b. La asociación o información con respecto a lo que el 

discípulo no puede observar directamente. 
c. La expresión, que es concreta cuando se traduce en tra

bajo efectivo de elaboración, y es verbal o abstracta 

cuando se limita al estudio de la lengua. 
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Occroly une al principio psicol6gico del interés, otro 

principio, el de globalidad, y por esto ha designado a su mé

todo con el nombre ele M~tdo global, niega lo que afirman fre

cuentemente los educadores de tendencia empirista, es decir -

que el proceso psicológico humano e infantil se funda exclusi

vamente en el paso de lo particular a lo universal y del ele

mento analítico al 6lntético. Según la percepción el individuo 

capta antes que nada el conjunto, con su variedad múltiple, g~ 

nérica y contemporánea tlo que es general y complejo o global) 

y sólo a continuaci6n la rcflexi6n, analiza y distingue los 

varios elementos aislados uno de otro. 

La ensenanza debe pasar de lo global a lo particular. 

El activismo con su principio del interés-necesidad como 

resorte dP. toria eclucaci6n, ha provocado una benéfica influen

cia ~n el campo ñi~áctico. La escuela debia convertise en un 
ambiente de vida, de acción, de actividad y trabajo, esto po

dría conseguirse, insitando a los alumnos a hacer sus propias 

investigacionLls, así el maestro antes de ensel'\ar y exigir la 

repetición dü lo que él expone, provocará la aparición de pro

blemils, y planteamiento de cuestiones, y los alumnos tratarán 
de encontrat una solución, encontrándose en la necesidad de 

clasificar y elaborar el material, con un proceso de autoins

trucción y dUtocorrecci6n. 

F.l activismo, tiene en cuenta la psicología infantil, y 

la edad evolutiva, y esto hace perder al maestro su función de 

mando, y que se determina en el muchacho como actor, más que 
como espectador, en conclusión es el aspecto individualistico 

del nuevo movimiento pedagóglco. 

El activismo ha sostenido importantes reformas en el cam

po de la técnica didáctica. La activa ya no está encerrada en 

un edificio, sino que se da más al aire libre. 
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El mayor divulgador del activismo que informa el movimien

to de las escuelas nuevas es el suizo Adolfe Ferrierc, que se 

inspira no s6lo en Rou&ncau, sino de las doctrinas psicopcdag6-

gicas de Rerqson. Clapnrede~ Dcwcy, Montessori y Oecroly. 

Per1·eirc cree en la ley b1ogenétic.1 1!c la ccr1·esr,c>:;¡l•)nc1a 

entre el desarrollo de la especie y al desarrollo del ir1dividuo, 

y así considera OP.Wcy, que 1<J. energía vital, lento cúmulo de CJ:: 

periencias de generaciones pasndas, surge de las obscuras pro

fundidades del ser y provoca. lÜ interés. La respupst.a es el mo

vimiento, la acti-.d1lad, que produce la creación espontánea y la 

acción. Los caráctere5 fund:imcnt.:ilcR que defjncn las escuelas 

""'- nuevas, son CS('nr:ialmPntr.: 

Que sean un laborat.orio cxperimcnt<ll de pcdagogín y que lil 

ensenan:z.a. siga a la cxper iencia. 

Que constituyac. un int..crnallo en el campo con pequeños gru

pos de alumnos. 

Que se reúnan lo& de un sexo con Jos de otro. 

Que promuevan el Lrabajo libre y por Pquipoa, manu.-11 y prg 

fcsional, la gimnasia y los viajes, y 

libre del nin.o según sus intereses. 

c.- El cxperimcntalismo de Oewcy. 

general, la actividad 

El credo pedagógico dP. Dewcy se ba.c;aba, ün un activismo e~ 

perirnentalista, ya qu~ ld pcd.J.gogia que es filosofía aplicada, 

debe examinar la realidad human~ y social para <~xtraer de ella 

las normas adecuadas para abrir la educación y la escuela a la 

comprensión de las necesida<les que se revelan en la experiencia. 

Será necesario, por tanto, partir del estudio de los instintos 

infantiles y de las tendencias sociales, porque en el fondo, la 

realidad humana no es más que la resultante de dos factores que 

deben armonizarse, el factor personal y el social. Este análisis 

de factores llevó a Ocwey a concebir en la educación y la ense-
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nanza un punto de partida y un punto de llegada, El punto de 

partida está representado por las condiciones psicológicas ac

tuales del nino que hay que educar e instruir, y el punto de 

llegada, por el conjunto de costumbres y conocimientos, que en 

sustancia no son otra cosa que el resultado de las experiencias 

históric~s de la especie. La escuela debe por lo tanto desarro

llar las energías físicas y espirituales del individuo, tenicrr 

do en cuenta su destino social. Así por haber acentuado la 

importancia del factor social como fin de la educaci6n, algunos 

han clasificado a Oewey entre los teóricos de la educación so

cialista. Cierto es que él, no piensa en el individuo como fin_ 

en sí mismo, sino como sujeto en quien debe actuar la tendencia 

f;OCial. En esto hll podido ser maestro de Kerechennteinc:r, pero 

~ás qu~ socialista su doctrina puede llamarse social, y justa

mente democrAtica, en el sentido de que desea una vida asocia

da libre Je ia tiranía de clases privilegiadas y que asegure a 

torios la posibilidad de desurrollar libremente las propias CO!!, 

tumbrcs y la propia personalidad. 

l.a Vl.da socia 1, según Dewcy, se apoya esencialmente sobre 

tr~s colu~n~s; la ci~ncia, que ha determinado con su progreso 

unil vcnlatl1.!'ra n:..-•1oluc1ón ºintelectual, la técnica que ha provo

cado unil revolución industrial en el campo del trabajo y el de 

la economía, y la democracia que ha puesto en movimiento una 

revolución social. Por esto la educaci6n parü llegar a su meta, 

qu~ es la inclusión de la actividad individual en la sociedad 

presente, deberá S+-.!guir el mismo camino del progreso humano; 

fundarse en el método experimental, como la ciencia sobre el 

trabajo y la democracia. De ahí los criterios prácticos del ªE 

tivismo. El niño ~s una actividad viviente y por esto exige una 

escuela en la que pueda aprender haciendo. Y asi como acción 

que tiene un valor individual y social es al mismo tiempo, tra

bajo, este se introduce en l.:i escuela como el medio más eficaz 

para una educación personal y socia 1. Además la escuela debe 
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ser una coMunidad germen, según el sistema de la escuela-ciu

dad y el principio de autogobierne. Estos principios tienden a 

i.mpedir que se continue violentanrloel ánimo del ni no, apartán

dolo de la que es su verdadera situación real y a considerar 

la escuela como unR actividad que se desarrolla de una forma 

útil en el vivo contenido dl~ la rcülidacl social. Por esto debe 

explotarse antes que r:ada la tendencia infantil a jugar, con 

el juego que es una de las formas más CSIJontánc->as en que se 

manifiesta el interés, la escuela pu~de transformarse en un 

lugar de alegria. Pero µara obtoncr buenos r~Rultadofi, el jue

go debe asociarse desde un principio cor. las dist.intas ocupa

ciones sociale5. 



e o 11 e L u s I o N E s e A p l T u L o 11. 

1.- La historia de la pedagogía es, la reeena de las princi

pales poeici ones alcanzadas por el pensamiento humano so

bre las consideraciones de la educación. 
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2.- La historia de la escuela es una exposición de las maneras 

con las cun les la educación se ha hecho extrínseca en la 

historia dr. los distintos pueblos. 

3.- La escuela traJ iciona l, educa comunicando un saber abstrae -

to de la vida y se propone sólo hacer adquirir nociones y 

habilidades según ideales predeterminados, a loe cuales de

be adaptarse prácticamente el nif\o. Es una escuela asenta

da, en la que ol escolar, se siente oprimido y pasivo, una 

escuela ,1bstracta y vc:rbalista porque se funda en }os inte

u~scs y la cultura t!e quien enseria, está alejada de la viUa 

rl;'>} ."\]u!l'nO 'f por i>qto ~!'! incap•"\7. rJe prep,"lrñr}o parct iHllJmir 

la propia r<::sponsablididad de la comunidad social. 

4. - Pl.Hi!J~ando t'l pr1ncipio de que el nii'to es su centro de la 

ccluc,,c1ón, la escuPlil debe funcionar total..,f!ntc en torno a 

él. 

5.- I.u educ.:i.ción cnst!i\a y la disciplina escolar debe ser ante 

todo autoeducación, autoaprendizaje y autogobierne. 

6.- Tolstoi exaltó el individualismo de Rousscau e intentó in

troducirlo P.n la escuela. La libertad es el único criterio 

de la pedagogía y la experiencia su único método. 

7.- El individualismo en el conjunto de las distintas concep

ciones cr1 que recientemente se había fragmentado el pensa

miento PJ..!tlag6qico, es en efecto, uno de los aspectos más 
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significativos, especialmente en los comienzos de la 

pedagogía contemporánea. 

8.- La personalidad del nifto sagrada y las necesidades de 

la infancia deben servir de base a todo buen sistema de 

educación. 

9.- La personalidad del educando es indudablemente uno de los 

polos de la actvidad y el más importante bajo muchos aspec

tos. 

10 .. - El individualismo es considerado como antihistórico y anti

social. 

11.- A la línea individualista se opuso una parte de la pedago

gía más reciente, la cual, por el hecho de inspirarse en 

las finalidades sociales del individuo, se llamó socialis

ta. 

12.- El socialismo tiene como vent~ja la afirmación de la eY.is~ 

tencia de los altos valores sociales no descuidablcs en el 

ámbito educativo. 

13.- Mediante el estudio de la psique infantil, los activistas 

creyeron poder establecer que el niño es sobre todo un 

conjunto de necesidades que tienden a ser satit;fechas y que 

por esto, la educación debe procurar que la educación del 

hombre tienda a sus satisfacciones. 

14.- La educación según el activismo, debe valerse de los inte

reses y necesidades como punto de partida. 
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C A P I T U L O III. 

LA FAMILIA Y LA EDUCACION 

1.- Punción educativa de la faailia. 

Desde que Pestalozzi intenta sistematizar el valor educa

tivo de la familia basándose en la convivencia e interacción 

padres-hijos, la itnportancia de la función educativa de la fa

milia ha sido progresivamente valorada, sobre todo a raíz de 

las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la educa

ción, donde se ha confirmado la influencia de la deprivación 
ambiental-familiar en los ret~asos escolares y cuyos programas 

van consecuentemente dirigidos a encubrir las diferencias es~ 

timulativas. 

En el ámbito del aprendizaje temprano desde donde parece 

concluir que la formación del nifto se va produciendo como de 

las distin~as prácticas educativas y las distintas experiencias 
proporcionadas y vividas en su adquisición de competencia y ha

bilidades. 

La educación familiar juega un papel decis,ivo en el proce
so evolutivo del niño, ya que éste no tiene lugar en un vacío 

cultural, sino dentro de unas coordenadas espacio-temporales y 

culturales. 

La familia además de ser generalmente la transmisora de la 

herencia genética, representa el primer contexto social donde 
el sujeto evoluciona, lo cual implica que es la primera fuente 

generadora de diferencias con fuertes repercusiones en el nivel 

de configuración general de tos sujetos. 

La familia que recjbe al niño recién nacido desde el pri-
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mér momento interviene en su inmersión social y a través de la 

enseñanza de una serie de conductas y modos de percibir la rea

lidad, pueden ser concretas, especificas, congruentes y teni

das por valiosas en el contexto de origen, y que van a ser pre

cisamente las conductas y modos que el nifio va a ir aprendien

do y poniendo en práctica, como recursos necesarios para vivir 

en un medio concreto, modo de alimentarse, vestirse, comuni

carse con los demás, comprender la realidad, etc. Representa 

la transmisión cultural, entendida ésta como la totalidad de 

formas de vida, valorP.s, experiencias, etc., que definen así a 

la comunidad. Se constituye así la familia en el primer vehículo 

o agencia de aculturación. 

Esta inmersión social, se transforma en educativa, al ser 

positivamente selectiva: es decir, la familia selecciona del 

repertorio cultural disponible, lo tenido por rnás iMporlant.~ y 

sustantivo en todos los órdenes. Así se le dota de un lenguaje 

que le sirve de instrumento para una comprensión peculiar del 

mundo, unos determinados patrones éticos, conductuales, afec

tivos, cte. 

Por ello, desde el contexto familiar y desde las caracte

rísticas propias de la comunidad en la que está inmersa, •1a 

fami1ia es desde donde los sujetos comienzün su proceso conf i

qurativo-cducativo. • (l 4 ) 

1.1. características de la educaci6n familiar. 

La familia como agencia educativa constituye una estructu

ra operativa que actúa como mecanismo de intervención en cuan

to que genera estímulos, propicia situaciones de poner en prác

tica el aprendizaje, ofrece normas específicas, proporciona 

modelos de actuación, conocimientos (aprendizajes de sobrevi

vencia ) y también modelos de valorar la realidad. 



Las características de la educación familiar se muestran 

básicamente en cinco grupos. 
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a.- 81 propósito. Se busca a los hijos de acuerdo a unos 

patrones-modelo tenidos por valiosos. 

b.- Atécnica. En el sentido de no estar regidas las pro

puesta~ de acci6n educativa por criterios científicos. 

e. - Asistemática. Por transmitir los contenidos ( infor

mación, normas, modelos, etc.J, sin criterios preestablecidos 

{lógico y científico de dificultad psicológico). 

d.- Loe medios utilizados en educación familiar, 

en la relación directa, como son la comunicación, el valor, el 

"ejemplo", modelos a imitar, el uso intensivo de refuerzos 

(premios, castigos) y disciplina familiar (sistema de normas 

específicas). 

c.- Las caracterizaciones, en cuanto a su eficiencia, de

penden de la propia configuraci6n familiar, la cual vive condi:, 

cionada por la índole de i:;us relaciones, la prepruación de los 

padres para la función educativa y del ambiente familiar (can

tidad y calidad de estímulos disponibles para propoccionar el 

desarrollo vital de los hijos). 

1.2. Programas de la acci6n educativa familiar. 

Estos programas fijan su atenci6n primordialmente en la 

planificación de actividades para dar información a padree e 

hijos. 

a.- Contenido de la educaci6n familiar. 

Está constituido principalmente, por el conjunto de acci2 

nes, influencias, intervenciones y estímulos que reciben y pr2 

cesan los hijos dentro de la unidad familiar. Se ha pretendido 

con excesiva frecuencia, asignar a la familia contenidos de 

educación exclusivos (educación, moral, lenguaje, etc,), cuan-
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do efi más conveniente acentuar y referir su función a los pro
cesos t?ducativos que en ella se inician y tienen en este scnt! 
do una' máxima importancia para el desarrollo del niHo. Intere

sa, así vincular el •cómo" y el "qué", debe transmitir y cons.Q_ 

lidar como función y no tanto el contenido tradicional de con.Q_ 

cimientos y costumbres. 

Son decisivos desde esta perspectiva los que se ! laman 

Procesos de Identificación, que integran los de autoconcepto, 

aceptación, identificación sexual e integración en el entorno 

(pertenencia), en lo5 que la acción educativa de la familia dg 

fine el sentido, ritmo de progresos, dificultades y niveles de 

adquisición. Se subraya, por su relevancia intrínseca la adqu! 

sición de la normativa moral y del lenguaje, y los patrones 

afectivos que se integran y posibilitan por el desarrollo cog

nitivo. 

Por lo tanto, va a ser la función socializadora la más vi_ 

sible y sintetizadora de todo el contenido educativo familiar. 

b.- Los procesos de identificación. 

Este programa sefiala las características del grupo fami-

liar-

Tamaño reducido de miembros, relaciones, comunicación, 

etc., mismus que facilitan el surgimiento del yo como vivencia 

distinta, en cuanto que los hijos se ven enfrentados a los de

más miembros de la familia en la búsqueda del propio campo de 

realización personal, en este contexto va aprendiendo quién es 

y el rol que cada quien desempefta, y cual de ellos le corres

ponde a él. 

c.- Identificación sexual. 

El comportamiento sexual, como cualquier otro, se funda-



menta en el principio de diferenciación y de integración. 

Tiende a especificarse en el tiempo mediante actividades cada 

vez más articuladas y conductas más globalizadas y comprensi

vas, y la familia, por sus especiales condiciones, interviene 

como facilitador en ese proceso. 
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"El proceso de identificación, dentro de ese proceso de 

diferenciación e integración de la sexualidad, comienza en un 

primer nivel (identificación primaria), con la identificación 

de ambos sexos y con la imagen del semejante (de la madre) :•<lS) 

Se da la elección afectiva del objeto, o sea, la objetiv~ 

ción de los sentimientos y su proyección sobre otras instancias 

del yo solo. 

La elección afectiva del objeto es correlativa con la 

construcción intelectual del objeto dentro del desarrollo cog

nitivo. Con esta primera identifación el nino tiene una viven

cia de completitud y por tanto, de plenitud afectiva. 

La identif icactón, a un segundo nivel, va a comenzar con 

la aparición en sus vivencias de un tercer elemento, que de al

guna manera va a romper esa imagen de completitud. Este elemen

to, el padre real o no, un hermano o cualquiera que signifique 

para el nifto, que él ya no lo es todo para la madre. Este ter

cer elemento es la función paterna que supone el corte entre 

él y la madre. La imagen de él y la madre ya no está completa 

y esto va a suponer para el nino la entrada en la época edípica. 

El tercer nivel se estructura en torno a las identifica

ciones edípicas que supone la salida al corte que se había 

abierto entre él y la madre. 

El complejo de edipo empieza a estructurarse a partir de 
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los tres anos, con la certidumbre de su sexo y alcanza su apo

geo en torno a los cuatro anos. En síntesis, se trata de la 

identificación afectiva del ni~o con el progenitor del sexo 

opuesto. 

La resolución del mismo no se alcanza generalmente antes 

de los seis años. En esta resolución va a tener un papel impoE 

tante la familia. 

Cuando no se han resuelto satisfactoriamente los comple

jos edípicos, que supone la jdentificación con el progenitor del 
mismo sexo, estos se reactivan con el desarrollo fisiológico de 

la pubertad y aparecen sentimientos de culpabj lidad, vergüenza 

y otros carácteres secundarios perturbadores psicológica1ncrnte. 

Un cuarto paso en la identificación se produce a lf'l s.iU.

da del complejo de Edipo, cuando el niño ha consol1<lado ya sus 

identificaciones. Se da una identificación sexual secundaria, 

ampliando el campo de identificación a aquHllos rlP su propio 

sexo, como profesores, compafteros, etc. 

La acción educativa de la familia tiene un papel fundamerr 

tal, en el que intervienen incluso la forma en que los edipo 

de cada uno de sus padres fueron vividos y resueltos. 

Desde el enfoque educativo los padres han de propiciar que 

los hijos adquieran el dominio consciente de la ley que> rige 

la paternidad, maternidad y relaciones familiares. r.a ausencia 

se va a manifestar en la carencia de ideas claras acerca de 

los términos en que se estructuran y expresan las emociones y 

sentimientos dentro de la unidad familiar. 

El nino necesita ante todo la solidez de la pareja pater

na para que sus fantasías edípicas fracasen ante la realidad y 
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puedan superarse. 

El nino en condiciones favorables comienza a desinteresar 
se de la imagen que causa a su padre o madre y de la relaci6n 

entre ambos, y a interesarse más por sus relaciones con sus 
amigoR y campaneros. Empieza a identificarse con ellos y su fo~ 

ma de vida, y va abandonando el modo de vida en el que todo 9! 

raba alrededor del adulto. 

d.- La función socializadora de la familia. 

r.a fanülia es el primer agente socializador y educativo, 

porque promueve la transmisión de la cultura y mantiene el con 

trol social. El proceso de socializaci6n del individuo se ini

cia en la familia, mediante la interacción social y la instrUQ 
ción informal en la cultura básica, el nino asienta las estrUQ 

turas del comportamiento familiar y del grupo al que pertenece. 

Se produce así la transmisión de los valoree culturales y el 

aprendizaje social de los hijos. 

El nin.o un la úlapa preoperacional { 2 a 7 af\os ) tiene tan 

solo un punto de vista, el suyo. El nino es egocéntrico, esto 

significa que su visión del mundo está centrada en si mismo. 

En esta etapa, las pri~cras conductaa sociales permanecen 

aún a medio camino de la auténtica socialización no es capaz de 

salir de su punto de vista para coordinarlo con el de los demás. 

El nino permanece inconsciente, centrado sobre sí mismo. Mante

niendo su egocentrismo con respecto al grupo social. 

Por otra parte el nino va estando en posesión del lengua

je. Y este mismo lenguaje le va a conducir a la socialización 

<le las acciones. Gracias al lenguaje, los actos del pesamiento 

se sitúan globalmente en un plano de la comunicaci6n, en un am-
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plio sistema de pensamiento colectivo. El nino, en lugar de 

adaptarse a esta nueva realidad que descubre y construye, em
pieza una laboriosa incorporaci6n de los datos a su yo y a su 

actividad. Esta asimilación egocéntrica, por tanto, caracte

riza los inicios de su socialización. 

Entre los dos y los siete anos tiene lugar la transición 

del egocentrismo al pensamiento adaptado a los demás y a lo 

real. 

Es precisamente aquí donde la acción educativa familiar 

ha de desarrollar un importante papel para ayudarle a progre

sar en la cooperación y el respeto comunitario, concicntizán

dolo de: 

Evitar que una necesaria cooperación se convierta en 

hábito competitivo. 

- Enseñar al niño a respetar a los demás, a compartir 

ideas y ~at~rial con todos. 

- Facilitar la participación en proyectos comunes, así 

como la fidelidad a los demás y al grupo. 

- Enseñar a escuchar a los demás y comprender el punto 

de vista de otros. 

Las transformaciones de la acci6n provocadas por los ini

cios de la socialización afectan a la inteligencia y pensamie~ 

to del niño, pero también y simultáneamente repercuten profun

damente en la vida afectiva. 

De los dos a los siete años se van a producir, para Pia

gct, tres novedades afectivas esenciales; desarrollo de los 

sentimientos interindividuales lafectos, antipatías, etc.): 



73 

aparición de lo~ sentimientos morales intuitivos y las regula

ciones de interés y valore• •. 

El nifto debe tener cubierta la necesidad afectiva' es de

cir sentirse unido a las personas con quien vive, convive y e~ 

tima para que pueda desarrollarse normalmente centrado, inte

grado y feliz. La acción educativa familiar en esta etapa ha 

de conseguir que: 

lo. El nino sea capaz de aceptar la responsabilidad de sus 

error.es y que resuelva sus problemas intercambiando puntos 

de vista con los demás y no así con comportamientos agresi 

vos {la agresividad espontánea debe quedar prácticamente 

dominada en esta etapa, debe canalizar y controlar senti

mientos y emociones. 

20. Fomentar el equilibrio y control emocional para adquirir 

la necesidad perspectiva que valore las incidencias y 

contrariedades diarias irrelevantes en su justa medida 

{impidiendo que factores negativos hagan perde~ el control 

emocional). 

e) El desarrollo coqnitivo. 

El desarrollo de la dimensión social y afectiva, la nor

mativa moral y la orientación sociolinqüística son aspectos 

fundamentales del desarrollo de una dimensión reintegrante y 

fundamental; la dimensión congnitiva. 

Este desarrollo es el resultado de una interacción compl~ 

ta de factores, en los cuales la familia tiene una importancia 

enorme, ya que el desarrollo, desde el punto de vista cogniti

vo no es el fruto exclusivo de la maduración del organismo o 

de la influencia del ambiente, sino fundamentalmente la inter

acción entre ambos. El niño es afectado en su desarrollo por 

el entorno, pero también en la manera de influir ese entorno 

son determinantes sus características personales. 



Toda conducta es producto indiaocíable de dos aspectos 

complementarios: la inteligencia (medios) y de los sentimientos 

y la afectividad (los móviles y objetivos). Existe un paraleli~ 

mo constante entre vida afectiva y vida intelectual: paralelis

mo que puede detectarse durante todo el desarrollo de la infan

cia 'l' la adolescencia. 

Las variables de la estructura familiar, tales como espa

cio, posición ordinal, sexo de los ninos, así como otras varia

bles del proceso, como relaciones padre-hijos, tienen una gran 

importancia en el desarrollo cognitivo del ni~o. 

Una acción educativa familiar positiva conseguirá la rein

tegración armónica de todas las dimensiones en l~i. formación del 

sujeto, lo que conlleva en el propio sujeto la comprensión del 

sentido de su vida. 

1.3. Características técnicas de la educación familiar. 

Hablar de técnicas en el áwhi to familiar no implica la 

necesidad de incorporar instrumental técnico, sofisticado, sino 

habilidades o aptitudes que tienen que ser aprendidas, ya no -

existe el educador nato; es decir, no se nace sabiendo educar: 

puede ser que en la práctica basada en el querer hacer cosas -

bien, se adquieran cier.tas aptitudes, pero éste es un modo de 

operar con alto riesgo, puesto que implica un aprendizaje por 

ensayo y error, y los errores en las aptitudes educativas pue

den tener consecuencias perjudiciales para los sujetos. De 

ello se deduce la necesidad de dotar de cierta información a 

los padre"i para su actuación canto educadores. Actualmente exis

ten instituciones que imparten una especie de ayuda a los 

padres, lo que se ha dado en llamar:•eecuela para padres•. 



En esta eituaci6n por mejorar la intervcnci6n educativa 

familiar es importante que los padres aprendan a utilizar una 

eerie de técnicas con posibi lidadee operativas en los siguien

tes ámbitos: 

a.- Condicionantes contextuales. 
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I~a importancia de cuidar el ambiente familiar, es patente, 

siendo que la familia es la agencia que genera el contexto de 

acog1da y sobrevivencia inicial de los sujetos. Este clima es 

relativamente duradero y estable quiérase o no, genera un flu

jo de estlmulacioncs que tienen tal relevancia que cualquier 

carencia en este aspecto puede producir traumas y descompensa

ciones que obligan a acciones terapéuticas y compensatorias 

con el consiguiente despliegue de esfuerzos que no siempre son 

oportUnos ni satisfactorios. 

Los padres deben saber manejar aquellas situaciones varia

bles qu~ favorezcan la realización de conductas deseadas e 

inhiban las no pertinentes, es decir, deben saber lo que el cli 

ma familiar puede aportar a los hijos en calidad de estímulos 

para favorecer y potenciar su desarrollo. La condición básica 
general es que dicho clima sea afectivamente positivo~ es de

cir con ausencia de tensiones, potenciador de la expresi6n 1.1.n

guística, generador de confianza y de estabilidad emocional a 

través de un trato personal abierto. 

Es necesario también que los pndrcs aprendan a estimular a 

los nin.os, por cuanto que la investigación psicológica ha con

firmado que un contexto donde abundan estimulaciones diferencie 

das conduce a un mayor potencial de aprendizaje, es decir, una 
estimulación temprana y adecuada proveniente del contexto fami

liar tiene repercusiones positivas en el aprcndizüje posterior 

ya que los procesos c:vo 1 ll ti vo~, aunque siguen un cierto orden 
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secuencial, no son unívocos para todos los sujetos de una misma 
edad, y pueden adelantarse, ampliarse o retrasarse en funci6n -
de las intervenciones-estimulaciones que reciben. 

Cabe mencionar que por estimular no se crean problemas 
(dislalia, dislexia, etc.), sino por esperar altos niveles de 

respuesta (por la posibl~ aparición de ansiedades, miedos, in

seguridades, etc l. 

Las padres deben saber que para cualquier tipo de aprendi
zaje, sus hijos hacen uso de su experiencia pasada lo que redun

da en una preparación apropiada para aprénder cualquier material 
nuevo a la primera tentativa. Cuantas menos situaciones de expe

riencia y cuanto menos diversificadas sean estas situaciones, 

menor será la preparación para ulteriores aprendiz~je$, ya que 

la cantidad y calidad de recursos conductuales de respuestas a 
estímulos será más reducida. 

Así es vital que el contexto familiar ofrezca estimulación 

a los hijos para su desarrollo intelectual, moral y social. Pe

ro hay que tener en cuenta que la cuestión de los estímulos es 
al90 individual¡ es decir, que lo que resulta estimulante para 

uno puede no serlo para otros. Además los estimulas son diver

sos tipológicarnP.ntc (interpersonales, de actividad, materiales, 
etc.) y de diferente potencial educativo. 

oe lo expuesto puedon derivarse una serie de actividades 

que pueden mejorar el nivel educativo familiar. 

- Procurar que el nifio tenga su habitación propia, si esto 

no es·posible por el espacio de la casa o miembros que viven en 
ésta, por lo menos designar un lugar para que el niHo juegue y 

aprenda a sentirse independiente~ 



- Estimularlo, proporcionándole libros, cuentos, discos, 
juguetee, llevándolo a lugares donde tenga amigos, o parques, 
espectáculos, circos, excursiones, etc. 
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- Conocer las características psicológicas de los ninos 
para poder realizar una selección congruente de cst!muloe, ya 

que '.?n función de ellos los nii\os aprenderán no sólo a caminar, 

coger la cuchara, hacer palitos con un lápiz, met.er y sacar de 

una caja, lavarse los dientes, vestirse, cte., sino también 
conductas como la de relacionarse con los demás, escuchar al 

otro, participar en tareas de grupo, etc. 

- Ofrecer al nino márgenes de responsabilidad respecto a 
tarea~, actividades o cosas ae la casa, de modo que estén bajo 

exclusivo cuidado (el aseo de su habitación, ordenar sus jugUQ 

tes, encargarse de una planta, poner la mesa, etc.) 

- Hacer participar a los ninos en las compras, para que 

conozcan los nombres de los alimentos, como son: ¿cuánto valen? 

¿para qué son?, etc., d~ esta manera sería una forma práctica 

lo que teóricamente han aprendido. 

- Pasear por la ciudad, el campo, etc., con el nino para 

hacerle observar, reconocer, identificar y clasificar loe obj~ 

tos, seres, instrumentos, etc., o escucharlos y contestar a 

sus preguntas y comentarios. 

b.- Las referencias al aprendizaje observacional o imita

tivo. 

Los padres representan el primer modelo que perciben e 
imitan los ninos, de ahí que su conducta sirve de ejemplo, tie

ne fuerte valor educativo. Considerando que la imitación es la 

acción individual más importante, que se practica en toda la 



actividad humana, y esto es particularmente interesante en los 

prim~ros anos de vidi,, ya que por medio de la imitación el ni

~o aprende sus primeras conductas. 
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Desde el punto de vista educativo, la imitación constitu

ye un valioso recurso que le evita al ni~o el trabaja de seleE 

cionar la conducta apropiada (además, en los primeros anos no 

cabe tal selección) y acelera en gran medida el proceso de 

aprendizaje individual de conductas nuevas. 

El carácter continuo de las relaciones familiares convier

te a los padres en modelos reforzados, por la mayor ft·ecucncia 

de exposición, su casi exclusividad, etc., ya que un modelo de

sarrolla mayor fuerza de ser imitado si se expone de modo conti

nuo. Este aprendizaje por observación (aprendizaje vicario) 

tiene una serie de características. 

Permite aprendizdjes de todo tipo (lingüísticos, afectivos, 

psicomotores, sociales, etc.) . 

Permite aprender sin riesgos y sin necesidad de equivocar

se, en cuanto que ofrece la posibilidad de escarmentar en cabe

za ajena. 

Permite evaluar efectos o consecuencias sin sufrirlas, au

menta el repertorio de recurso por experiencia ajena. 

Es un vector decisivo en el aprendizaje de normas de con

ducta, etc. 

Es obvio que la intervención familiar tiene la función con~ 

tante de ejercer como modelo, y esta no es una opción de los 

padres, ya que lo quieran o no, sirven de modelo a sus hijos. 

Ello implica que los padres se reconozcan como modelos, lo qu~ 
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debe obliqarles a considerar la dimensión ética de su función, 
sobre todo teniendo en cuenta que se imitan las conductas dese~ 

das como las no deseadas. 

Los estudios realizados en este campo sobre todo los que 
han derivado en teorías sobre el aprendizaje vicario desde las 

instintivas de Me. Douqall William (1871-1938, médico, psicó

logo inglés), pasado por las de condicionamiento operante de 

Miller Weal (psicólogo, estadounidense n. 1909), o Dallar John, 
(ps!c6loqo estadounidense n. en 1900}; La teoría del feedback 
afectivo, de Mawer, y la más conocida hasta la fecha por Bandu
ra, la teoría de la contiqOidad mediacional*. Los parámetros de 
eficacia o características qu~ deben reunir los modelos {Bandu

ra), así como los efectos del aprendizaje observacional {Bandura 

y Caotillejo}, propician el establecimiento de unas bases que 

pueden orientar la actuación educativa familiar en el ámbito 

d~l aprendizaje vicario. Entre ellos perlemos subrayar los si

guientes: 

- Dada la importancia que desempena el refuerzo en l~ ad

quisición de respuestas por imitación, deben utilizarse refuer

zos positivos inmediatos a las conductas imitadas (fundamental
mente sociales, una sonrisa, una caricia, etc.). 

- Realizar los padres actividades, tras las cuales experi

menten ellos consecuencias positivas por cuanto que los hijos 
captan no sólo la conducta realizada por el 1nodelo, sino tam

bién los eiqnos del placer que experimenta dicho modelo en la 

realización de dicha conducta. 

* Contl9Qedad mediacional: 
Teoría del aprendizaje por obeervaci6n desarrollada por 

Bandura. 



10 

De esta manera, la repetida asociación contigua de la con 

ducta de los padres como modelos con experiencias satisfacto

rias, propicia que dicha conducta vaya adquiriendo un valor PQ 

sitivo para los hijos, de tal manera que debemos: 

- Reforzar las conductas a imitar con informaciones explí

citas, en cuanto que los pad~es como modelos tendrán mayor cape 

cidad de actuar como tales, cuanto más refuercen lo que hacen 

con expresiones verbales. 

Utilizar refuerzos, no sólo en la presentaci6n de con

ductas nuevas por imitaci6n, sino también en la estimulaci6n y 

actualización de dichas conductas. 

- Dado que el grado de competencia del modelo reconocido 

por el observador influye notablemente en el aprendizaje por 

imitación, los padres tienen la responsabilidad de estar prepa

rados y actualizar aquellas habilidades que son apreciadas por 

los hijos. 

- Mantener una clara congruencia entre las conductas del 

padre y de la madre, en cuanto que los dos modelos poseen mayor 

fuerza de imitación que uno solo. 

- Exteriorización por parte de los padres de expectativas 

positivas hacia los hijos, en cuanto ello tiene efectos clara

mente potenciadores en su capacidad operativa. Este efecto Ro

senthal se ve incrementado en el contexto familiar por la vin

culación afectiva entre el modelo (padres) y los observadores 

(hijos). 

- Propiciar modelos de conducta de relación en la que to

dos pueden participar en las decisiones familiares, en cuanto 

que el tipo de relación padres-hijos tiene importancia enorme en 



el sistema relacional familiar que afecta no s6lo al funciona

miento dentro del grupo, sino también al modo de funcionar con 

otros grupos: de ahí el que irá conformado el modelo relacio
nal que los hijos vayan a utilizar. 
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Recordar que se imita todo; es decir lo deseable, y que 

también se imitan los modos, así por ejemplo: la agresividad, 
el ser impulsivo o tranquilo, el aprender a castigar y premiar, 

etc. 

Es fácil deducir, por tanto, que los efectos configurati

vos del aprendizaje observacional en el ámbito familiar son 

básicos, puesto que por medio.ªª la imitaci6n se realizan apre~ 

disajes de supervivencia, lenguaje, usos y hábitos sociales, 

reglas de conducta, e incluso la formaci6n de un estilo perso

nal, como en el área cognoscitiva, afectiva, psicomotora y so
cial, 

c.- Loe reforzadores: (premios y castigos). 

Los padres intervienen conscientemente e inconscientemente 
en el proceso educativo de sus hijos. Esta intervención es nec~ 

saria y debe ser orientada a la formaci6n de sujetos equilibra

dos y con capacidad de autoconducirse. Esta capacidad no se 

genera de forma espontánea, sino que se aprende y esto depende 

de: 

1.- El conocimiento que el sujeto tenga de la relaci6n que 

hay entre su conducta y las consecuencias que se derivan de la 

misma. 

2.- De la posible predicción que el sujeto pueda hacer del 

medio en el que interactúa. 
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3.- Y de la esperanza de que sus iniciativas sean reforzA 
das positivamente. 

De ahí que el comienzo de la formación de la capacidad de 

autodeterminación resida en la dirección externa de la conduc

ta. Esto implica: 

- recompensar o corregir aspectos específicos de la con

ducta del nifio, de modo claro y preciso. 

- y ensefiarle a observar, definir, registrar y evdluar su 

propia conducta. 

Todo lo cual fuerza la entrada de los reforzadores en el 

campo de la educación. Si bien hay que tener en cuenta que al
gunos reforzadores, como los clásicos premios y castigos, han 

venido utilizándose en el ámbito familiar: sin embargo, no 

siempre su empleo es adecuado en cuanto que se restringe su 
significado al empleo de objetos y privilegios (premios) que 

son agradables al nino, o al empleo de amenazas, golpes y ais

lamiento social (castiqo), y además sin controlar ni valorar 

la viabilidad de tales procedimientos. 

En este sentido podemos entender por reforzador, cualquier 
estímulo agradable o desagradable que potencie o debilite la 

aparición de una conducta determinada. 

Hay diferentes tipos de reforzadores, entre los más impor

tantes podemos mencionar. 

a.- Reforzadores primarios o incondicionados. 

Actúan reduciendo un impulso asociado con ellos, son estí

mulos antecedentes que provocan una respuesta automática, ejem
plos: comida.- produce reducción de apetito. 



b.- Reforzadore• secundarios. 

Estos requieren aprendizaje previo. Se llaman también con 
dicionados, obedecen a un condicionamiento operante, ejemplo: 

tengo apetito - me dan dinero - compro comida - reduzco apeti
to. 

c. Reforzadores poaitivos. 
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Están constituidos por cualquier estímulo que tienda a 
mantener o potenciar una determinada conducta¡ por tanto, ac

túan para incrementar la posibilidad de aparición futura de 

una conducta mediante el establecimiento de condiciones antece
dentes y/o consecuentes positivas. Por ejemplo, al llegar el 

ni~o a clase la maestra dice buenos días, él responde igual¡ 

la estimulación de la maestra actúa como reforzador positivo 

de la conducta del alumno. 

d. Reforzadores negativos. 

Así como los reforzadores positivos fortalecen una res

puesta cuando son presentados, los negativos la fortalecen 

cuando son eliminados, así un reforzador negativo es cualquier 
estímulo que suprime un determinado factor del proceso y que 

por ello incrementa la probabilidad de aparici6n de la conduc

ta adecuada por ejemplo: suprimir la música por estudiar. 

e. Reforzadores de estimulo. 

Son las condiciones antecedentes o circunstanciales que 

pueden dar ocasión a que se presente la propuesta deseada o a 
que no aparezca la no deseada. Los reforzadores antecedentes 
que favorecen la obtención de una respuesta deseada se denominan 
reforzadores de estímulo positivo. Ejemplo: el padre quiere 

'i 



que el nifto estudie en casa, para lo cual utiliza reforzadores 

de estímulos, tales como habitación individual, una mesa ade

cuada, luz, ausencia de ruidos, etc., las condiciones antece

dentes que favorecen a que no aparezca la respuesta no deseada 

se denominan reforzadores de estímulo negativo. Por ejemplo: 

eliminar la música para evitar la distracción. 

f. Reforzadores de respuesta. 

Son las condiciones connecuentes que pueden dar ocasión a 

que se repita la no deseada. El primer caso; reforzadores posi

tivos de respuesta son los premios. El segundo caso; reforza

dores aversivos de respuesta con los castigos. 

g. Reforzadores materiales. 

Son aquellos estímulos o consecuencias que necesitan el 

aspecto de una cosa deseada (un caramelo) o de una cosa no 

deseada (ser golpeado). 

h. Reforzadores sociales. 

Son aquellos estímulos o consecuencias que tienden a eli

minar o reducir la incertidumbre del nifio respecto a si ha obr~ 

de correctamente o no (alabanza, reprobación, etc.). 

i. El no refuerzo. 

Se da cuando ocurre una conducta y no se produce respues

ta del entorno. La conducta ha sido ignorada y la falta de re

fuerzo tiende a desacelerarla~ Por ejemplo: 

cuando un nifio llora porque quiere que se le compre un dulce, 

se le ignora y no se le compra, esta conducta irá decreciendo 

por falta de refuerzo. 



Teniendo en cuenta todas eatas consideraciones, es posible 

establecer bases operativas o parámetros de cf icacia que con

trolen la acci6n del nino en cualquier situación de experien

cia en la familiar por ejemplo: 
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l. No premiar el comportamiento que no se considere ade

cuado. Muchas veces los padres por comodidad consienten de

terminado comportamiento de los ninos con tal de que no los m.Q. 

les ten. 

2. Utilizar el refuerzo continuo (premiar todas las con

ductas apropiadas) en las primeras fases del deearrollo1 pero, 

progresivamente emitir recompensas sólo de vez en cuando1 se 

trat~ de reducir la frecuencia de refuerzos hasta conseguir 

que la propia conducta sea la única situación de recompensa, 

puesto que el nifto, conforme va desarrollándose tiene que ir 

aprendiendo a adaptarse a la realidad de un mundo que f recuen
temente carece de refuerzos inmediatos. 

3. Los refuerzos tienen que aplicarse inmediatamente an

tes o después de las conductas que se quieran controlar. Es 
decir, que las respuestas más cercanas en el espacio y en el 

tiempo al reforzarlas se aprenden con mayor rapidez que las le

janas a él. 

4. Hay que tener en cuenta que el refuerzo es personal 

e intransferible, o sea, que los estímulos que refuerzan la 

conducta de una persona pueden no servir para reforzar a otra, 

por ejemplo, si te portas bien te llevaré a ver a_ Pepito, y 

quizá al nifto no le guste ir a jugar con Pepito • 

s. Aumentar en ocasiones el estado de deprivación del 

sujeto relativo a una consecuencia reforzante, puesto que si 
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el nino puede disponer del elemento y utilizarlo como re

forzador en el momento que quiera, tal refuerzo perderá valor 
como potenciador de la conducta (dulces, por ejemplo) . 

6. La saciaci6n disminuye el efecto del reforzador, tan

to positivo como negativo. ?i a un nifio se le pone una pelícu
la de video todas las tardee, tal estímulo pierde su valor re

forzador. 

7. Una misma conducta realizada por el nifto no debe ser 
nunca reforzada y castigada aleatoriamente, por ejemplo, las 

peleas, a veces se le dice al nino que pelee y se defienda; 

otras que pelearse es de malos, etc. es decir que tiene que hi!,. 
ber consistencia en la aplicación de refuerzos, de lo contra

rio, sólo sirve de desorientación y fomenta la conducta incon
gruente. 

8. Un uso eficaz del refuerzo es aquel en el que las con 
secuencias se aplican de modo diferencial: reforzar sólo las 

conductas pertinentes e ignorar las no pertinentes, por ejem

plo: generalmente un nino llama la atenci6n de sus padres cua.!!._ 
do se porta mal,, lo regaftan y reprenden, y cuando se porta bien 
no le prestan atención cuando quizá sea necesario, felicitarlo 

con una caricia, una sonrisa o palabras de aliento. 

9. El castigo por no informar al nin.o de la conducta adQ. 

cuada (sólo indica lo que no se debe hacer) no es constructivo 

y favorece conductas de evasión no debe ser utilizado como 

procedimiento habitual y único: hay que aplicarlo solo en cir
cunstancias muy concretas y como recurso último ofreciendo si

multáneamente la versión positiva de la conducta esperada. 

Hay que tomar en cuenta que los refuerzos son eficaces, 



pero su empleo sistemático y prolongado puede tener el efec
to negativo de crear condicionamiento. 

d.- Bl lenguaje C090 mediador. (Comunicación f4111iliar). 

Todos lo~ procesos que se han mencionado en los aparatos 

anteriores precisan de un factor vital para ser llevados a 

cabo; la comunicaci6n Padres - Hijos, dicha comunicaci6n em

pieza con una de las adquisiciones típicamente familiares, 
como es el lenguaje. 

Si bien la educación pre~scolar tiende a cubrir este 

aspecto, el rol familiar en el uso del lenguaje es de capi
tal importancia, ya que los conceptos, por muy básicos que 

se consideren, pueden utilizarse con mayor o menor precisi6n, 

~n función de la estimulación del contexto familiar, por 

ejemplo: no es lo mismo decir düme el lápiz que está sobre 

la mesa; a dame eso que esta ahí. 

Además el lenguaje potencia todo tipo de aprendizaje y 

ea por ello un recurso educativo del más alto valor. 

Es muy importante considerar ciertas recomendaciones P.!!.. 

ra una buena estimulaci6n lingaíetica. 

l. Crear un clima de confianza y aceptación, lo cual 

ee consigue: respetando, escuchando, creyendo y evitando hu

millar a los hijos. 

2. Utilizar expresiones adecuadas y sinceras y evitar 

las alabanzas desmesuradas. 

3. Hablarles con claridad y usar expresiones específi-

cas. 
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4.- Exigir al nino precisión en el lenguaje que utiliza. 

5.- Introducir progresivamente en las conversaciones tér

minos nuevos y emplearlos en diálogos diferenciados, para que 

el nifto capte su signifjcado a partir de su utilización en te

mas de conversación diferentes. 

6.- Escuchar activamente a los hijos; es decir, prestán

doles atención total sin interrumpirlos, demostrándoles que se 

ha comprendido lo que dicen. 

eJ.- La Educación y su relación con la fa~ilia como nú

cleo social. 

La importancia de la familia es trascendental en la difu

sión de la educación: nuestras actitudes primarías toman forma 

en el hogar y mucho de nuestro éxito o fracaso porterior de

pende de la atmósfera cultural y del estímulo hogareño. 

La comunidad ayuda a la difusión de los conocimientos, 

ciertas comunidades tienen una tradición de cultura mientras 

que otras, especialmente algunas pequeñas comunidades rurales 

pueden no considerar la educación como esencial. Los recursos 

de la gran ciudad, en particular sus bibliotecas, universida

des y museos ayudan al desarrollo intelectual y cultural. 

La efectividad de la educación se manifiesta fundamental

mente en el nivel de aprendizaje del nifto y en la calidad de 

su conducta, es preciso advertir que ambos aspectos son el re

sultado de un cúmulo de factores físicos y psicológicos. Estos 

factores han de tenerse presentes en la evaluación y ésta ha 

de ser objetiva y completa. Sin embargo en la mayor parte de 

los casos no se presenta claramente, por el contrario, casi 
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siempre se complican loe reaultadoe, siendo difícil establecer 

donde acaba la influencia de uno y otro. No obstante, pueden, 

distinguirse dos núcleos de características diferenciadas; los 

factores individuales i.nhcrentes al sujeto que condicionan con 

cierta rigidéz su rendimiento, y los factores ambientales que 

aunque de mayor flexibilidad en el tipo de influjo que ejercen 

son sin embargo, de más compleja catalogación. 

- Pactares físicos. 

Relativos a la base biofisiológica de la conducta. Se in

cluyen los factoes que hacen referencia al estado de salud 

general del individuo, posibles defectos y taras hereditarias, 

así como edad cronológica, constituci6n, temperamento, sexo, 

etc. Aunque estos elementos pudieran calificarse de triviales, 

su importancia no debe ser deadeftada de manera alguna: pues si 

una conformación física no es un presupuesto que garantice de

terminado nivel de rendimiento, en presencia de un defecto fí

sico acusado es supuestamente fácil predecir perturbaciones en 

el rendimiento general del sujeto afectado que no cabria espe

rar en condiciones normales. 

- Factores psíquicos 

La educación llevada a cabo en el seno familiar reviste 

normalmente un carácter informal e incontrolado, pero su infl~ 

encia es muy profunda. El nino llega a la escuela con una se

rie de hábitos y de conocimientos, más o menos amplios, produ~ 

to de las expereiencias vividas en el ambiente familiar. De 

aqui que todo ~prendizaje escolar se inserte en unos determin~ 

dos niveles de estructuración mental y emocional que condicio

nan de modo directo el rendimiento del alumno. 

Entre los aspectos más importantes de los factores psico 

lógicos· se encuentra el papel de la inteligencia como cnpt\cidad. 
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Su configuración depende básicamente de la herencia, aunque es 

la educación la que ha de facilitar su actualización, el rend~ 

miento del alumno estará en parte predeterminado por ella. Tam

bién el nivel de maduración afectivo juega un papel primordial 
ya que el nii\o, como ha puesto de relieve el psicoanálisis ha

brá de superar satisfactoriamente los diversos estadios madura
tivos (crisis de los tres anos, complejo de edipo, etc.), para 

adquirir una personalidad equilibrada. Cabe destacar igualmen

te, las cuestiones relativas a la motivación e intereses propios 
de la infancia. 

- Pactares ambientales. 

También son susceptibles de una triple consideración, 

como factores referidos al ambiente familiar, al medio escolar 
y al marco social general. 

Como ya se ha sefialado, el ambiente familiar ejerce la 

mayor influencia sobre el niño. Si se tiene en cuenta que en 

el seno de la familia es donde el sujeto toma contacto por pri

mera vez con la realidad y donde se adquieren las primeras ex

periencias, se comprende que las relaciones familiares deter
minen en gran medida el ulterior desarrollo intelectual infan

til. Además en el marco familiar se dan los primeros patrones 
de conducta que han de constituir buena parte de los elementos 

que configuran el desarrollo de la personalidad. 

Así mismo, el nivel económico y social de la familia 

desempefia un papel fundamental, no sólo por los hábitos y rela 
cienes sociales que permite contraer a sus miembros, sino tam

bién porque establece el nivel cultural en que el niño ha de 
moverse. Del mismo modo, las condiciones materiales del hogar 

contribuyen, en mayor o menor grado, a la creaci6n de un am

biente higiénico y saludable para el desarrollo físico y menta 



del nino; tampoco debe olvidarse el hecho de que el sujeto 

precisa tranquilidad y seguridad para su normal desenvolvi

miento. 
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Cabe incluir aquí todo lo relativo a la influencia de su 

comunidad, los medios de esparcimiento del alumno fuera de su 

casa o de la escuela, las amistades (relación con otros niftos}, 
los hermanos mayores, etc. ya que en esas situaciones y activi

dades se desarrolla libremente la espontaneidad y creatividad 

infantil, según sea su grado de adaptación a la sociedad. 

Mas el ambiente social que influye directamente en el ni

no no es solamente el medio p~óximo; también han de tenerse en 
cuenta otras influencias, muchas veces de mayores repercusio

nes. En este aspecto hay que mencionar los medios de comunica

ción como la radio, la televisión, el cine, las publicaciones 

periódicas, la computación, etc. 

Se trata de condicionamientos no siempre guiados por cri

terios pedagógicos, sino por intereses comerciales o por fal

sos objetivos que presionan negativamente sobre el desarrollo 

de la personalidad infantil e incluso sobre sus actividades y 

rendimiento. 

-Inf 1uencias del medio. 

El hecho de la educación, en un lugar y tiempo determina

dos se encamina a la realización de un tipo social, los valo

res y fines del proceso pedagógico, se crea un ideal se deter

mina por las influencias del medio. 

Hasta cierto grado, el campo del trabajo social parece ha

ber sido influenciado por la creencia en la bondad natural, de 



acuerdo con la mayoría de los trabajadores sociales, solo la 

adversidad de un mal ambiente suprime las inclinaciones natu

ralmente buenas, este concepto se ha introducido en nuestras 

tradiciones populares. 

El hogar y la escuela comparten la responsabilidad en el 

desarrollo del nino. Lo que le ocurre en un lugar o en otro 

afecta en todo su comportamiento. 

La acción reciproca entre el medio ambiente familiar y 
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el escolar es fundamental en el proceso educativo. Si se igno

ra o se delimita constantemente, produce alteraciones en sus 

características particulares y en la vida misma del individuo. 

La familia dirige fundamentalmente los procesos del desa

rrollo psíquico y la organización de la vida afectiva y emoti

va del nifto según los modelos ambientales. 

Como agente socializador y educativo primario la familia 

ejerce la primera y más indelebre influencia sobre el niño, 

todas las siguientes experiencias emocionales de la infancia 

se forman basadas en los fundamentos s6lidamente construidos 

en la familia. Criar es un término que podemos utilizar para 

los animales pero a un nifto además se le educa, se le orienta, 

se le aconseja, para así complementar la satisfacción de nece

sidades tanto materiales y físicas como emotivas-afectivas, 

dándoles seguridad. En la primer infancia, el ambiente fami

liar es el único que el nif\o conoce, ya unos años después in

tervienen otras influencias ambientales. 

El psicoanálisis, las ciencias etnológicas y antropoló

gicas han mostrado la importancia de la familia para el desa

rrollo psicológico del nifto y para la formación de la persona

lidad. Las investigaciones de Malinowski Bronislaw (1884-1942}, 



Mead Marqaret (1901-1978 Filadelphia), 11 Han probado que la 

personalidad está en gran parte determinada por la cultura y 

el ambiente circundante, y como los padres constituyen el am
biente primario del nino su influencia es preminente." (l6 ) 
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- Aspectos biol6qicoe, psieológicoa y sociales de la edu

caci6n. 

La educación a cualquier nivel depende de aspectos bio

lógicos, psicológicos y sociales. 

Biológicamente influye la realidad orgánica del educando, 

tomando en cuenta la acción d~ la alimentación, el Aueno, el 
funcionamiento del sistema nervioso de los órganos sensoria

les y de las funciones mentales. 

Psicológicamente se han de conocer sus tendencias a tra
vés de las divi~iones de la infancia, adolescencia y edades 

posteriores, adP.más de las condiciones emocionales del momento. 

Socialmente existen usos, costumbres y prácticas determi

nadas, debi~ndo educar al individuo en la manera en que se 
apropie de ellos. 

Es necesario tomar como base la clase social a la que 

pertenece el educando para llevar un desarrollo paralelo con 

la misma. 

La acción educativa puede ser voluntaria e involuntaria, 

consciente e inconsciente y con una finalidad explícita o bien 

carecer de ésta. 

2. - EDUCACION PARA 1.os PADRES. 

-Aspectos físicos y psicológicos de la educaci6n para padres. 



La existencia de ciertas habilidades comprendidas en el 

concepto paternidad que pueden ser llevadas a cabo por perso

nas a)er.as a los padres, no son s6lo fi.Ricas, ya que no son h~ 

bilf'ls sólo para alimentar y vestir al bebé. En tiempos pasa

dos, el énfasis sobre la educación de los padres iba dirigido 

hacia aspectos prácticos por razones obvia~ en circunstan

cias donde existían altas tazas de mortalidad infantil debido 

a enfermedades derivadas de la pobreza y de la ignorancia. 

Esta no es la situación actual, por lo que la educación 

de los padres puede y debería incluir tanto aspectos psicoló

gicos como los medios que se pueden presentar en la vida fami

liar. No es posible pretender que se lleve a cabo y se cubran 

al mismo tiempo todas estas áreas, ni siquiera en países muy 

desarrollados, pero si estos objetivos se tomaran en cuenta, 

podrían ayudar a prevenir la atención desmedida que se da a 

los aspectos puramente físicos. 

- Importancia de la educación de loe padres en la rela

ción casa-escuela. 

La escuela tiene la responsabilidad no sólo de educar al 

niño sino de encargarse de parte de la educación de los padres. 

Después de un período de decadencia de la responsabili

dad de la familia sobre la educación y crianza de los niños, 

se está llevando a cabo la revalorización del lugar del padre 

y, en consecuencia se han puesto de moda las exigencias hacia 

los padres para un enfoque más responsable en la educación de 

su hijo. 

Por razones que se observan en la vida diaria es eviden

te, la necesidad de los padres de dar y recibir información 

en cuanto a la instrucción elemental de sus hijos.Stcrn (Sohrau 
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1888-Berkelcy California 1969), indicó, "las escuelas son cen

tros adecuados para la educación de los padr1rn yCJ en ellas es 

donde todos tienen algún tipo de enlace con los demás durante 
vario& af\os •. 

Si la escuela se va a encargar de algún aspecto de la ed~ 

cación para Ion padres, se llegará a la necesidad inevitable 

de la cooperación entre el hogar y la escuela, así en este ca

so se deben considerar los antecedentes para la educación de 

los padres. 

cuando un nino inqresa a primer grado de primaria, ~l 

lleva un gran ava~ce en la educación. Probablemente ha apren

dido más que lo que pueda aprender en otros seis af\os. 

Desde que es un nino indefenso e inútil ha crecido y qui

zá ya pueda dominar un lenguaje de 25,000 palabras. Usted ha 

sido maestro, su guia, usted ha estado contestando sus pregun

tas y fomentándole nuevas. Si él se siente que su ambiente y 

la gente que lo rodea son agradables y emocionante de explo

rar, usted le ha ayudado a mirar su exterior por su propio 

ejemplo. Esta no ha nido educación formal, pero ha sido educa

ción efectiva, sea que haya sido su intención o no, por. natur~ 
leza los ninos quieren aprender. 

Lo que ellos aprenden antes de entrar a la escuela depen
de en gran parte de los padres, si usted se da tiempo para 

leerle a su hijo, él disfrutará la lectura del libro, si usted 

responde con la palabra correcta.usted le está formando un 

buen vocabulürio y buenos hábitos. 

su rol de maestro no termina cuando él entra a la escue

la, el ni~o pasará algunas horas fuera de casa, pero regresa a 

ésta, su educación dehc continuar y por eso es importante la 



coordinacién de escuela-hogar, para que el nifto adquiera un 

formato lo más similar que sea posible en ambas partes. 

Siempre habrá más tiempo y espacio en el hogar que en el 

salón de clases donde hay muchos ninos que atender. La lectu

ra de un libro la puede realizar en un sofá c6modamente jun

to con el pequeño en lugar de una banca lejos de la maestra. 

La educación en la casa se puede llevar a cabo en todo 

momento con todo lo que se tenga a mano, con las experiencias 

de la vida diaria, estas experiencias son tan importantes que 

muchas escuelas tratan de imitar el ambiente de hogar para el 

mejor logro de la educación de los nifios en la escuela. 
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La vida en la casa será llena de experiencias, éstas son 

más válidas en una atmósfera tranquila y con comprensión, 

donde el nino se sienta libre de preguntar y tratar nuevas co

sas, esta es la forma perfecta para el desarrollo del niño. 

Muchos padres piensan que la escuela y la casa son dos 

mundos distintos y separados. Pero el nino sigue los dos cami

nos para llegar al final. El considera a sus padres en la es

cuela y así la escuela en su hogar, y en su subconsciente las 

influencias de casa y escuela están mezcladas. 



COMO POBIJB AYUDAR A SU RIJO A CRECER SANO 

Y LOGRAR LO HBJOR DEL HOGAR Y LI\ ESCUELll. 

l. Decida qué significa para usted una buena educación. 

2. Qué es lo que usted espera de su hijo como nifto y como 

odulto. 

3. Comprenda c6mo es que un nino, piensa, siente y 

aprende. 

4. Familiarícese con el proqrama escolar, aátodoa y material 

didáctico auxiliar para el aprendizaje. 

s. Mantenga constante contacto con la maestra de su nino. 

6. Observe cuándo es el mejor momento para ayudar al nino 
en casa y fuera de ésta. 

7. Mantenga interés en actualizarse en la educación de los 

ninos. 

8. No trate de corregir las conductas negativas del nifto 

por medio de golpes. 

9. No lo castigue, sin antes investigar la causa de la con

ducta, lhay que tener cuidado en qué tipo de castigo se 

pretende para el niño). 

10. Wo desahogue su stress desquitándose con el niño. 

97 



11. No pida que su hijo tenga una conducta positiva con u~ 

ted, si usted nunca la tuvo con él. 

12. Mantenga constante comunicaci6n, desde pequeno muéstrele 

interés. 



CONCLUSIOMES CAPITULO 111 

l. La educación familiar juega un papel decisivo en el pr,2_ 

ceso evolutivo del nino, ya que éste no tiene lugar en 

un vacío .cultural, sino dentro de unas coordenadas esp~ 

cio-temporales y culturales. 

2. Desde el contexto familiar y desde las características 

propias de la comunidad en la que está inmersa, es en 

la familia desde donde los sujetos comienzan •U proceso 

configurativ9-educativo. 
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l. El programa de la acción educativa familiar, está const.!. 

tuído principalmente por el conjunto de acciones, influe.n. 

cias, intervenciones y estímulos que reciben y procesan 

los hijos dentro de l~ unidad familiar. 

4. La familia es el primer agente socializador y educativo, 

porque promueve la transmisión de la cultura y mantiene 

el control social. 

S. El nino debe tener cubierta la necesidad de seguridad 

afectivai es decir sentirse unido a las personas con 

quien convive y estima para que pueda desarrollarse no.E_ 

malmente centrado, integrado y feliz. 

6. La experiencia afectiva se manifiesta principalmente en 

sentimiento y emociones. 

7. El nino es afectado en su desarrollo por el entorno, la 

manera de influir de ese entorno es determinante para 

sus características personales. 



9. En la situación por mejorar la intervención educativa 

familiar es importante que los padres aprendan a util.i. 

zar técnicas básicas. 

10. Es vital que el contexto familiar ofrezca estimulación 

a los hijos para su desarrollo. 

11. Los padres son el modelo a imitar del niño, lo cual 

se debe tener en consideración ya que se imitan conduc

tas deseables, así como no deseables. 

12. Los padres intervienen consciente e inconscientemente 

en el proceso educativo de su hijo. 
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13. La familia dirige fundamentalmente los procesos del des~ 

rrollo psíquico, y la organización de la vida afectiva 

emotiv~ del nino según los modelos ambientales. 
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CAPITULO IV 

l!DUCACION PREESCOLAR 

l. Qué ee la educnción preescolar. 

La educación preescolar es la formación que se proporciona 

al nino hasta antes de los seis anos, en que empieza la escol~ 

ridad obligatoria. Se emplea primero en sentido amplio, como 

la formación generalmente familiar, destinada al pequeno desde 

su nacimiento hasta que empieza a ir a la escuela, y segundo, 
como la educación °inetitucionalizada, que se proporciona al 

al nino de 2 a 6 anos. 

El término es impreciso, ya que se extiende desde la 

acción difusa de la familia y el entorno del nino hasta la 

acción sistemática e institucionalizada de los centros educa

tivos (también recibe el nombre de preprimaria). 

El periodo preescolar comprende desde que el nino empieza 

a caminar hasta que tiene un acto importante en su vida de ni_ 

no, la educación formal, (ingreso a la escuela primaria). En 

este nivel el niño adquirirá experiencias más intensas tanto 

en la esfera intelectual como en las relaciones emocionales. 

En el nino en edad preescolar las funciones aumentan gra

dualmente haciéndose cada vez más complicadas, así va. aumen

tando la importancia del estímulo que el aprendizaje y el do

minio de muchos conocimientos exige. 

La educación preescolar, se adquiere en el llamado •jar

dín de ninos o preprimaria•. En estas escuelas se llevará a 



cabo el proceso educativo que se realiza en esta etapa ini
cial del ser humano. 
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En esta fase vital (desde el nacimiento), lo más destac!!.. 
do e importante desde todos los puntos de vista en que se 
contemple, proviene del hecho de que el niño que nace, inmad!!_ 

ro e incompleto, se va a desarrollar a través del proceso de 

maduración y del proceso evolutivo, que van, por una parte, a 
permitir y posibilitar su operatividad funcional, y por otra, 

progresar en su desarrollo humano: en definitiva, sobrevivir 
y adaptarse al nuevo medio. 

Por eso lo decisivo es lo que ocurre en esta etapa ¿qué 

se puede hacer para que todo transcurra ordenada y correct!!_ 

mente? ¿qué importancia tienen para el futuro del hombre? y 
sobre todo, ¿en qué consiste la educación que llamamos pre

escolar? 

Veamos a continuación algunas razones que avalan, desde el 
punto de vista científico, la importancia decisiva de la educ~ 

ción en este primer periodo de la vida humana. 

A. En primer lugar, hay que destacar que el proceso de 

maduración se debe entender fundamentalmente como la progresi_ 
va aptitud del organismo para sostener y realizar las funci.2. 

nes necesarias en su supervivencia (control psicomotriz, lat~ 

ralización, articulaciones, etc.) y que realiza en un tiempo 

y en un espacio concretos, es decir se desarrolla en un cante~ 
to social y cultural diferenciado, que es de singular importa.!!. 

cia. Este proceso madurativo es posible gracias a las relacio 

nes del niño con el medio !interacción), por lo que según sea 



el ambiente así serán en buena medida las interrelaciones 

que con él establezca el nino, y do ello dependerán los efe.Q_ 
tos madurativos que &e produzcnn. 
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e. Con respecto al proceso evolutivo, que incluye el 

madurativo y que representa la integración de todos los ca.m. 

bios (físicos, psicol6qicos, sociales, etc.) que le suceden 

al nino. También se realiza en un tiempo y espacio concre

t.os, es decir en un ambiente definido, pero además y sobre 

todo por la educación la cual incluye todos. los estímulos, 

atenciones y cuidados, que se realizan para procurar un desA 

rrollo adecuado del nino. 

C. La inmadurez viene representada, sobre todo, por la 

inclusión del sistema nervioso. En el nacimiento, si bien la 

dotación neuronal está completa en cuanto a la cantidad de 

neuronas, las interrelaciones entre ellas, operatividad fun_ 
cional, etc., deben completarse en los primeros anos de vida. 

Esta terminación funcional y la morfológica (por ejemplo, 

las circunvoluciones y pliegues cerebrales, peso del cerebro) 

se realizan en íntima relación con la calidad y cantidad de 

experiencias que el SUJeto vaya teniendo, y que dependen de 

la relación que establezca con el ambiente, la cantidad de la 

acción educativa que reciba, la relación con los adultos, 

la seguridad afectiva, etc. 

o. La interacción con el ambiente o contexto irá progr~ 

sivamente siendo dominada por el nino, según las experiencias, 
sentimientos, relaciones, aprendizajes, etc., que haya ido 

realizando. En este sendido, es claro que se va desarrollando 

como una personalidad activa, diferenciada, singular, y que 

este proceso no puede dejarse al azar. Por eso la importancia 
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de la educación preescolar que estriba, fundamentalmente, en 

tratar de orientar, dirigir y gestionar el proceso educativo 
que integre todas estas dimensiones y funciones. En algunas 

comunidades se estimula: positivamente el desarrollo de la 

psicomotricidad, en otras el lenguaje, etc. 

Es el proceso educativo el que regula los procesos madB_ 
rativos y evolutivos, de manera que diferentes procesos de 

aprendizaje dan lugar a procesos evolutivos distintos. 

B. Controlar el contexto o ambiente en el que la educ'ª

ción se realiza es fundamental, porque incide en el nifio y 
le configura de una manera u otra. Un clima constante de 

tranquilidad, pacifico, relajado, facilita la adquisición de 

conductas pacificas, adaptadas, reflexivas, etc. 

F. Con respecto al papel de la educación frente a los 

condicionantes genéticos, destacan el papel del ambiente en 

la operativización de unos descriptores genéticos frente a 

otros, que por no ser facilitada su activación quedarán ce
rrados para siempre. Así según sean las estimulaciones ex

ternas y las vaya percibiendo el sujeto, y vaya contestando 

a sus requerimientos, así serán los efectos que se produ7.can 

en el propio sujeto. "El hombre no es su herencia ni su am
biente, sino el producto complejo de ambas instancias". (16) 

Lo que un hombre puede aprender, sean cuales fueren sus lim.i 
taciones innatas, no puede ser fijado actualmente por la 

ciencia. Debe ser la propia experiencia, en cada sujeto, la 
que vaya permitiendo avanzar en el aprendizaje. 

G. Dado que el hombre va formando su personalidad en 

interacción con el ambiente, la educación trata de coordinar 



todo tipo de influencias externas, de la riqueza de estimu

laci6n ambiental (cantidad y calidad), de las intcrvenci2,_ 
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nes educativas que reciba, dependerá no s6lo lo que es, sino 

la capacidad de ir aprendiendo y progresando en su desarrollo. 

Por eso el efecto de la educación es progresivamente más p~ 

tente (potencidl de aprendizaje), y tanto más a medida que 

va adquiriendo más grados de madurez. 

B. Esta estimulación, dotaci6n, activación externa, es, 

en definitiva, la responsable de que se generen actividades 

cerebrales, cognitivas, afectivas, sensoriales, etc., que a 

su vez, despliegan y forman otros tipos de operaciones fund.!. 

mentales para el sujeto: lenguajes, relaciones eociales, v.!. 

vencias estéticas, resonancias afectivas, habituaciones, etc. 

Por eso, toda acci6n educativa, estimulaci6n o activación, 

deben estar regladas y tecnif icadae: ee decir, han de ser 

controladas, para que todas las dimensiones del nino reci

ban las dosis necesarias de estimulaci6n y se promueva, por 

ello, un adecuado proceso madurativo y evolutivo, total e 

integrado. 

Estas razones no indicarían la importancia de la educ_!. 

ci6n preescolar, tanto en el sentido amplio como en el sent,!. 

do restringido o institucional, que permita por su calidad 
asegurar un eficaz proceso educativo (integrador de los 

procesos de maduración, evolutivos, de desarrollo y de dot_!.. 

ci6n de lenguajes y de conductas de adaptación, de increme.!!, 
to de potenciales de aprendizaje) que posibilite al sujeto la 

adquisición del tipo de configuración personal considerando, 

la comunidad a la que pertenece. 

J\sÍ ·1a responsabilidad educativa corresponde a todo lo 
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que conforma el contexto del nifto, iniciando por la familia 

(padres), porque debe asequrar.se para todos una adecuada 
•in.eraión• educativa que evite retraso, carencias y abandQ_ 

nos que puedan tener repercusiones a lo largo del proceso 
vital del sujeto afectado. 

El programa de educación preescolar responde a la nec~ 

sidad de orientar la labor docente de las educadoras del 

país, con el fin de brindar a los ninos entre cuatro y seis 

a~os una atención pedagógica congruente con las caracteri!!._ 
ticas propias de esta edad. 

Indudablemente en estos tiempos contamos con conocimierr 

tos acerca del desarrollo del nino que pueden orientar nue§_ 

tras decisiones para lograr una participación más positiva 

en el proceso educativo. 

Teorías como las de Preud, en cuanto a la estructuración 

de la afectividad a partir de las relaciones tempranas, y CQ. 

mo las de Wallon y Piaget, que demuestra la forma de relación 

con el medio social y material son pruebas indiscutibles p~ 

ra explicar el desarrollo del niño, su personalidad y la e~ 

tructura de su pensamiento a partir de las experiencias te.m 

pranas de su vida. 

La elaboración de un programa para la educación pr~esc~ 

lar implica un trabajo interdisciplinario que lleve al dis.!!_ 

no de estrategias peda969icas que, sin descuidar al educador, 
se centren en las acciones de los nifios. El ni~o es quien 

construye su mundo a través de las acciones y reflexiones que 

realiza al relacionarse con los objetos, acontecimientos y 

procesos que conforman su realidad. Nuestro papel, es ento!!. 

ces proporcionar al niño un conjunto cada vez más rico de 



oportunidades para que sea el nifto quien explore el mundo 
que lo rodea. 

Algunos de los aspectos que guían el programa que se 

lleva a cabo en los jardines de ninos creados por la Seer~ 

taría de Educación Pública (por Margarita Arroyo de Yaschl, 

ne y Martha Robles Bacz. 1982) son loe siguientes: 

l. El desarrollo es un proceso continuo a través· del 

cual el nino conRtruye lentamente su pensamiento y estru~ 

tura progresivamente al conocimiento de su realidad en e,!. 

trecha interacción con ella. 
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2. Simultáneamente en el contexto de relaciones adulto

nifto, el desarrollo afectivo-social proporciona la base emg, 
cional que permite el desarrollo general. 

3. En el desarrollo del nino, se considera que las es 

tructuras cognoscitivas, con características propias en cada 

estadio del desarrollo, tienen su origen en las de un nivel 

anterior y son a su vez punto de partida de laa del nivel 

subsiguiente, de tal manera que estadios anteriores de menor 

conocimiento dan sustento al eiguiente,el cual representa un 

progreso con respecto al anterior. 

4. Es importante destacar el hecho de que el desarrollo 

integral, es decir, la estructuración progresiva de la persg,_ 

nalidad, se construye solamente a través de la propia activi 

dad del niño sobre los objetos, ya sean concretos, afectivos 

o sociales que constituyen su entorno vital. 

5. El papel del educador debe concebirse como orientador 

o guía para que el nino reflexione, a partir de las consecucn 

cías de· sus acciones, y vaya enriqueciendo ca<la vez más el 



conocimiento del mundo que lo rodea. 

El desarrollo de este programa pretende suplir algunas 
carencias que provienen del medio familiar y socio-cultural 
en que han crecido muchos de los niftoa. 

A trav~s de las experiencias que van teniendo con los 
objetos de la realidad, el nino construye progresivamente su 

conocimiento el cual, dependiendo de las fuentes de donde 

proviene, puede considerarse bajo tres dimensiones: 
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PISICO. Abstracción que el nino hace de las caracterÍ.!. 
ticas que est&n fuera y son observables en la realidad C.!, 

terna, ejemplo: color, forma, peso, etc. 

LOGICO MATEMATICO. Se desarrolla a través de la abstra~ 

ción reflexiva. En las acciones del nino sobre los objetos, 
va creando paulatinamente dif erenciae y semejanzas según los 

objetos, estructura poco a poco las clases y subclases a las 

que pertenecen, las relaciona con un ordenamiento lógico, 

etc. 

Como parte del conocimiento lógico-matemático Piaget 

incluye las funciones infral6gicas o marco de referencia 

espacio-temporales. 

SOCIAL. En lo que respecta a la construcción que el n.!. 

fto va haciendo del conocimiento social, es necesario consid.!!_ 

rar que éste se caracteriza principalmente por ser arbitra

rio, dado que proviene del conceneo socio-cultural establecj_ 

do. Dentro de este conocimiento se encuentra el lenguaje 

oral, la lecto-escritura, los valores y normas sociales, etc. 
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que difieren de una cultura a otra. 

El objetivo general del programa se dirige a favorecer 

el desarrollo integral del nino tomando como fundamento las 
características propias de esta edad. 

Partir de este objetivo general implica un análisis de 

cada una de las áreas de desarrollo: afectivo-social, coq

noacitivo y pt1ice90tor. 

El contenido del programa esta relacionado a todo lo 

que rodea y conforma el mundo del nino. 

Esta dividido en diez unidades: 

Integración del nifto a la escuela. 

11 El vestido .. 

Ill La alimentación. 

IV La vivienda. 

V La salud. 

VI El trabajo. 

VII Bl comercio. 

VIII Medios de transporte. 

IX Medios de comunicaci6n. 



X Pestividadea nacionales y tradicionales~ 

• A continuación se muestra una tabla de concentración 

de los aspectos a observar en cada uno de los ejes de desa

rrollo. (Anexo 1 21. 
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2. PltOBLEllATICA DB LA BDUCACION PREESCOLAR. 

El proceso educativo preescolar presenta una serie de 
caractcríaticaa diferenciales respecto del de otros niveles, 
precisamente por ref crirsc a una etapa especial del desarr.2_ 

llo humano que posee unos condicionantes específicos y Pª!. 
ticularmente importantes para la educaci6n. 

La condición evolutiva del hombre obliga a la educación 

a orientar los procesos que la posibilitan (maduración y d.2, 
sarrollo) para orientarlos hacia las propuestas que cada - -
tiempo, sociedad y cada cultura, en definitiva solicitan. 
Así la educación es el instrumento idóneo para orientar el -

proceso evolutivo de acuerdo con las necesidades y requer.!. 

mientas de cada generación. Precisamente porque no se madu

ra ni se desarrolla en el vacío cultural,tampoco se evoluci2 
na en un medio neutro: además el hombre admite, aprendizajes 

de conductas, de funciones, de pensamiento.de sentimientos, 

hasta de libertad, que debe conquistar precisamente por ser 

incompleto y evolutivo. 

La educación preescolar, que se inscribe en la etapa 

inicial del proceso de configuraci6n humana, está sometida a 

múltiples exigencias, y éstas son tan fundamentales que si 

no son suficientemente cumplidas van a provocar en el hombre 
posteriores carencias, dificultades, insuficiencias ••• , que 

terminan por ser injustas discriminaciones o segregaciones. 

De ahí que el problema de la educación preescolar sea 

sobre todo un problema social. Y P.s a la educación a quien 
corresponde no sólo vigilar el proceso correcto, sino, y es 

lo dificil, elaborarlo y formarlo: es decir facilitar a la 
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sociedad las instrucciones precisas para que el neonato pueda 

desarrollarse y ser el tipo de hombre libre, solidario, demo
crático, inteligente, creativo y feliz. 

como así también se pueden mencionar otros problemas que 

hoy tienen planteados la educación preescolar: 

l. La reducción del núcleo faJDiliar. 
2. La rápida industrialización, con la incorporación al 

trabajo de la •ujer. 
l. La.a frecuentes mi9raciones con el problema de las 

ainorias étnicas y lingQísticas. 
4. La depauperaci6n de ciertas zonas. 

S. La difusión anárquica de la educación preescolar por 
el aundo .. 

6. La·aarginación del nifto en edad preescolar. 

1. La no involucración de los padres en el programa de 

las escuelas preescolares. 
a. La escolarización a edad temprana. (Sin tener un pr,2_ 

graaa adecuado, considerando las características y 

necesidades del niftol. 

9. La desintegracióO de la familia (divorcio, separaci6n, 
etc.). 

Revisar los condicionantes genéticos, los condicionantes 
sociales y culturales, conceptualizar la educación preescolar 

instalada en el mundo actual, puntualizar sus funciones, CO!!. 

siderar pros y contras de la escolarización temprana, definir 

los requisitos y condiciones de la educación de calidad que 

se precisa, éstos y muchos puntos más serían algunos a cona.!. 

derar para procurar impartir una mejor educación preescolar. 

Finalmente, se presenta la propuesta elaborada, como a,l 

ternativa a la problemática analizada. 
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1.- La educación ce la formación que se proporciona al nino, 
incluso desde antes de su naci~iento. 

2.- En el nivel preescolar, el nifto adquirirá experiencias 

más intensas.tanto en la esfera intelectual como en las 
relaciones emocionales. 

3.- El proceso ed~cativo regu~a los procesos madurativos y 

evolutivos, de manera que diferentes procesos educativos 
dan lugar a procesos evolutivos distintos. 

4.- El programa preescolar responde a la necesidad de orien

tar la labor docente de lns educadoras del país, con el 

fin de brindar a los ninos entre 4 y 6 anos una atención 
pedagógica de acuerdo a las características propias de 

esta edad. 

5.- El nifto es quien construye su mundo a través de las 

acciones y reflexiones que realiza al relacionarse con 

los objetos, acontecimientos y procesos que conforman 
su realidad. 

6.- La Secretaría de Educación Pública creó un programa de 

educación preescolar que se sigue en los jardines de 

ni~os. El contenido del programa está relacionado con 

todo lo que rodea y conforma el mundo del nino. 
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7.- El desarrollo de este programa pretende suplir algunas 

creencias que provienen del medio familiar y socio-cultural 

en.que han crecido muchos ni~os. 



8.- El objetivo general del programa se dirige a favorecer 

el desarrollo integral del nino, tomando como fundamento 

las características propias de esta edad. 

9.- La educaci6n preescolar, está sometida a múltiples 

exigencias y éstas son tan fundamentales que si no son 

suficientemente cumplidas van a provocar en el hombre 

posteriores carencias, dificultades, insuficiencias e 

inmadurez en su vida futura. 
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PllOPUESTA: CURSO PAllA Pl\DRBS. 

F U H D A M E R T A C l O H • 

La educaci6n constituye r.n qran part.c la determinación 

del morlo de vidc1 de un sujeto, es por esto que se pretende im

partir determinada inf ormaci6n a los padres de familia, para 

que por l"ledio de ésta observen mot~vo& para, modificar su for

ma tradicionalista a una con mayores perspectivas de conoci

miento psicológico y pedagóqico considerando la individuali

dad, necesidades y características de cada nino, brindándoles 

as! mayor confianza en el desarrollo y desenvolvimiento de sus 
capacidades, evi tanda represiones, frustraciones o traumas que 

pueUen causar deficiencia en el aprendizaje y desarrollo gene

ral del nino. 

El proyecto dimana como punto de interés principalmente, 

en la ~rrada educación que reciben los ninos por parte de sus 

padres causada por falta de informaci6n o de interés que estos 

pu11?c1an ~ener. 

Si~mpr~ hn sido interesante este aspecto ya que durante 

var.ios anos se ha observado Qeneralmente que los problemas de 

los ninos son a causa de los padrefi, es decir su conducta es 

un reflejo de acuerdo a su convivencia con la familia y su con 

texto. 

Es indispensable que los padres consideren los medios que 

pueden influir hacia un desarrollo negativo tanto mental como 

fíaico en los niftos (televisl.ón; castigos; golpes; sobrepro

tección; Uependcncia; etc). Así ~ambién la no involucración en 
la educoción escolar quq el ni~o reciba, el trato con la educa

dora y compa~nros. El que los padres trabajen y no convivan con 
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su hijo, que no alcancen a percibir las inquieturies y necesi

dades, y las cariciaR que en determinado momento ae pueden 

presentar. 

Los padres también dchcn saber como encauzar a sus nif\os 

cuando presentan algún problema ele conducta, y t.ener conoci

mientos de diversas actividades que puedan fomentar la creati

vidad. 

Los padres deben educarse, para después poder impartir 

esta t.a.rea tdn rlifícil, cst.o es como cualquler oficio y aún 

~áR complejo ya que intervienen todas las áreas del desarrollo 

~e un individuo. La educación de los padres debe ser siempre, 

puesto que necesita actualización, las necesidades e intereses 

de los nif\os van cambiando conforme la evolución del mundo. 

Los hijos t.ienen la obligación de respetar y obedecer a 

los padres, p~ro ;.por qué? ••• el los no siempre tienen la ra

z6n, no si~mpre están actuando de una manera conveniente, y 

después ñu que cometen el error de "Mal educar a los hijos", 

debemos ~ntcnder· y perdonar sus errores, los cuales pueclen 

afectar en toda la vlda rle ese nino. 

De tal manera, que es de suma importancia que los padres 

tengan conocimiento de psicología infantil, nutriologia, cul

tura general, ~t-c, y así lograr la finalidad para que los pa

dres cooperen en el mr.jor desarrollo de sus hijos. 

La propuest.a que se hacJ? plantea llevar a cabo un curso 

de orientación en rlonrlc se trnten temas de interés clegidoG 

por ellos mismo y los cuales se detectaron en la encuesta pre

viamcnt~ aplicada. 



OBJETIVO .GENERAL. 

Para mejorar el nivel educativo del 

nino, por medio de cursos se pretende: 

Brindar apoyo psicopedagógico a los 

padres de familia para que contribuyan 

con mayor eficacia al desarrollo de las 

facultades de sus hijos y así favorecer 

el desarrollo integral del niHo. 
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CONTENIDO DEL cua10. 

p,.;11ENTACl<M E lNn.D.EeltJ.i. 

llillDMJ 1.- ¿ca.E EB EDl.DIClllN1' 

1.1. FORMACIDN 

l .J. APRENJJZAJE Y CAMBlDB DE CCHJUCTA, 

a.-IOMJ ti.- DE..-U..O llilo-i"llOO-IOCIAL 1E.. NJjjo, 

J, 1, PERICDO PRENATAl., NATAL Y POSTl'!ATAL. 

J,J, ESFERAS CONCl<UTlVA • AFECTIVA • Y PBJCOMOTOAA, 

J,I, ASPECTO SEXUAL. 

UUDM> 111,- D. JlEOO DI LOll Nlb, 

l.t. EL JlEOO EN LOS NIÑOS, IJUOUETEB, SU ELECCION) 

J,J, HISTDAlETAS, L1BROB. REVISTAS, PELICU.AS, 

J,J, LA Ta.EVlSJCt.I. VENTAJAS Y OC::SVENTAJAS. 

J .... TIEMPO OLE DEDICA EL PADRE AL HIJOISI, 

UllOIQ IY,• CMUICfERISTICAB (E LOI NIAoa a.. AUUt AKJBLac.. DE CUCJUCTA. 

11.,1, AORESIV09: TJMI009, INOUlETOS, REBELDES, FLOJOS, OEPRIMIDOS, TEMEROSOS 

JNllDAPTADOS, ETC. 

1111.J, EL MAL.TRATO Y EL MAL TRATO. CASTIOOS Y ~SECUENCIAS. 

111,S, MOTIVACJON Y EBTIMU.08, (PREMIOS Y CASTIOOSl 

... 1111. TEMORES lfEANTILEB. CONSECUENCIAS, 

llllllo.J Y,- E1Q.DU. DEL PROORMM PREEBCCLAR. 

5,.1, CARACTERJBTICAB Y ESTRUCTURA, 

S,J, OBJETIVOS OEL PROGRAMA. 

l.JrilltMID YI ,• MXlUIBlCIC. CEl. N'REJC)JZA.JE (E LECTO-EBDUTI.RA Y NllEROU A EDNJ 19FAANA 0 

llrUl:MD VII.• ACTJVUWJE& MNCJALEB Y RECREATIVAS PARA EL NJÑJ PEQl.EAo. 
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"ATERl~LES DE APOYO. 



lH 

¿ Q U E E s E D u e A e 1 o " 1 

EL CONCEP?O DE EDUCACIÓN ES HtlY VARIADO DE ACUEPDO COH EL 

~UTQP oui:: SE COH'iULTE y Fl PAHGO SOCIAL, CULTURAL, ETC, EN EL 

OUE ~os U81QllEMOSJ AL IGUAL SE PPE~ENTA CON LOS PADRES ílE FMU 

LIA, SU CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO EST~ HUCHAS VECES NI SIQUIERA 

DEFINIDO POQ ELLOS MISMOS, Asf SE HA CONSlDEPADO DAR COHO TEMA 

ne th!ºODllCCIÓtt EL DEFINIP ESTE CONCEPTO PAPA QUE A PAPTIR D~ 

fL SE PUEDA LOGPAP OESPEPTAP CIERTO IHTER~S E lNQUIETUD EN LOS 

PAOPES, ADEHTPÁNDOLOS A LOS TEMAS POSTERIOPES CON UNA PE~SPEC

TIYA 1'1ÁS Al"PL IA DEL poqoutL ES IMPORTANTE CONOCER TODO LO PEF.f.. 

PEflTE. AL HliiO ltlCLUSO DF.SílE ANTES OE NACEP., 

EL P~DPE AL CONOCEP l~ IMPORTAllCIA OUE TIEN~ ~L COMO PA-

OPE, ;.11rE EL OESA:>ROLLO ne CADA llHA DE LAS FACULTADES llE su 

HlJO IJ•ltlZAPA ~UEVAS TfCtllCA~ EN EL TRATO COll ~L MISMO. 
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DESARROLLO 110-PSICOSOCIAL DEL MIRO. 

EL NIAO EMPIEZA su DESARROLLO DESDE oue SE UNEtt EL ÓVULO 

Y LA CABEZJL OEL F.SPERHATOZOIOE., CADA CUAL APORTA SUS 23 PARES 

0( CPOM05QMAS Y SE PESTAílLECC EL MÁGICO NÚMERO 46, FORMAN UNA 

CÉLULA 6NICA, LA CDEACIÓN DEL NUEVO SER,,, LA HAORE SABE POR 

NATU~~LEZA QUE ESTÁ EHRADAZADA .. PE~O lauÉ PASA DESPUÉ~? MUY 

POCA~ PA~EJAS SE PPEOCUPAN EN lcóHO ESTÁ EVOLIJCIONAHDO EL 

0ERÉ? laUÉ CONDUCTAS POPRÍAN SEP LAMENTABLEMENTE PERJUDICIA

LES PARA SU SANO Y NORMAL CRECIMIENTO? 

PAPA EVITAR ~STAS ANOHALfAS SF HA CONSIDERADO EL TEHA 

COMO lf101SPEtlSA0LE EN EL CUPSO PROPUEST0 1 ADEMÁS DE HARER SIDO 

EL OF MAYOR INTEº~S EN LA ENCUESTA PEALIZAOA, 

A MENUDO LA CONDUCTA MÁS SENCILLA ES RESULTADO DE MÚLTI

PLES lflFLUE!lr.IA!l, FUNDAMEt!TALMENTE, ESTAS INFLUENCIAS CUEDAN 

COMPPENDIDAS EN CINCO GRANDES CATEGORÍAS: 

A),- VAPIARLES BIOLÓGICAS DETER"JNAOAS GEN~TICAMENTE, 

1),- VAPIARLES BIOLÓGICAS QUE NO SON GEN~TICAS (FALTA DE 

OXÍGENO EN EL PARTO; MAL FUNCIONAHIENTO DE LA GLAN

DULA PITUITARIA, ETC,), 

e).- EL APPENíllZAJE PREVIO DEL Niílo. 

n).- Su AMBIENTE PSICOLÓGICO SOCIAL INHEDIATO (sus PAORESJ 

HEPMANOS, COMPANEROS Y MAESTROS), 

E),- EL MEDIO SOCIAL Y CULTURAL GEttERAL EN EL QUE SE DESA 

PPOLLA, 

LAS DOS PPIMERAS INFLUENCIAS SE LES HA LLAMADO FUERZAS 

DE LA flATURALF.ZA, A LAS OTPAS TRES, FUEPZAS [lEL AMBIENTE O 

DE LA CPTANZA, EN TO[lO MOMENTO LA CONDUCTA Y LA PEPSONALIOAD 



DEL NlílO SON EL PPODUCTO DE LA CONT(NtlA ACCIÓN RECfPP.OCA ne 
LA NATURALEZA Y DE LA CRIANZA, 
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Cot1.ÚNMENlE SE HABLA ne LOS DETEPMINANTF.S BIOLÓGICOS, 

SEP/IRANDO A LOS DETERMINA!iTES I1EL AMBIENTE, Y F.S IMPORTAflTE 

TENEP. PP.ESENTE OUE NO ES FÁCIL DETF.QMIHAR CUÁNTO F.S LO CUE 

CADA FUERZA APORTA A UN ACONTECIMIENTO P~JCOLÓGICO ESPECÍFICO, 

AMBOS CONJUNTOS DE FUEPZAS SE INFLUYEN RECÍPP.OCAMENTE, 

DE MANERA CONTÍNUA PARA PRODUCIR DETERMINADO· EFECTO, 
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EL JUE60 EN LOS NllOS . 

EL ~UEGO EN LOS N!Oos ES PAPTE DE su DESARROLLO, YA QUE 

ES LA EXPERIENCIA OUE "ÁS ENRIQUECE LA ADQUISICIÓN DE LA HAou

PEZ EN L.AS DIFEPEU".'ES Ar>EAS, (COGtlDSCITIYA, HOTRIZ, LENGUAJE Y 

AFEC:T'lVA), 

EL JUFGO l~íANTIL rs MEDIO PE EXPPESIÓN, JNSTRllHENTO DE 

CONOCl"IEH~o. FACTOR DE SOCIALIZACIÓN PEGULAooq y COHPENSAOOR 

DE Li\ AF'ECTIVIOP.O, UN EFECTIVO INSTRUHEHTO EN EL DESAP.ROLLO ne 
LAS ESTRUCTURAS DEL PENSAMIENTO EN llNA PALABPA RESULTA UN HE-

010 ESENCIAL OE ORGANIZACIÓN, DE~A~ROLLO Y AFIRHACJÓ~ DE LA 

PEPSONP.L 1 DAD, 

PA~A PIAGET SON TPES LAS ETAPAS DE LA ACTIVIDAD LÓDICA 

QUE SE CORRE~PONDEN 01recTAHENTE CON LAS ETAPAS ne LA FUNCIÓN 

OF. LA INTELIGEtlCIA IH LA AFECTIVIDAD: EL JUEGO •eJERCICIO.,., 

EL JUEGO •sl"!ÓLICO•, Y POP ÚLTIMO EL JUEGO •REGLADO•. 

EPllSSO" DESAPROLLA IJNA !EOPÍA DEL JUEGO SEGdN LA CUAL, 

~STE CONS~ITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES FIJNCIOHES DCL YO, #EL 

JUEGO S[ VINCIJLA CON LA EXPERIENCIA OE VIDA DEL NIRO INTENTA 

ºEPETJP, DOMlf/AP O NEGAP CON El FJN DE OPGANIZAR Sil MUNDO llHE

~lDP EN QELACIÓN COPI EL EXT(RJOP, ADEMÁS, EL JUEGO ENTRAílA 

AUTQENSERANZA Y AUTOCUPACIÓN: EL ~¡Ro UTILIZA EL JUEGO PARA 

COHPEPISAíl LA:i OER"OTAS, LOS SUFPIHIEIHOS Y LAS FPUSTPACIONES, 1, 

EN LA tllREZ, LA ACTIVIDAD Ldo:cA SE CONVIEPT[ EN EL MEDIO DE 

RAZONA? y PEPMITE nuE EL NJho S[ LIBEPE DE LOS LÍMITES IMPUES

TOS AL YO pon EL TIFHPO, EL ESPACIO y LA PEALIDAD, MAllTENIENDO 

AL MISMO TIEMPO UNA llOCIÓtt DE PEALIDAD, PORDUE ~L Y LOS DEMAS 

SABEN QllE SE TPATA SÓLO OE UPI JUEGO", 

EL JllEGO DESEHPEliA Etl EL NlhO EL ROL QUE EL TPABAJO PEPPE-



lll 

SEllTA p,.,flA EL Anllt.To, 

LA ELECCIÓN DE JUGUETES Y CONVIVENCIA CON LOS NIÑOS DE SU 

MISMA EDAO ES PPIMOPDl~L, ftSÍ COMO TAMBIÉN LA ATENCIÓN FRECUE

TE flE LOS PA!l'!ES~ DEDICÁNDOLES TIEMPO EN LOS JUEGOS Y ACTIVlílA 

DES QllE ELLOS PPEFIERAN, 
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EL PPOGRAHA PREESCOLAP. ESTÁ BASADO PRlNCIPALMENTE EN DIEZ 

UNIOAOES, QUE COMPPENDEN UN CONTEXTO PEAL EL CUAL PREVEE EL 

DESARROLLO DEL Nl~O, ESTAS SON; EL VESTIDO, LA ALiKEHTACIÓH, LA 

YIVIE•DA 1 LA SALUD, EL TRABAJO, EL COKERCIO, LOS KEDIOS DE 

CO"UHICACIÓI, LAS FESTIVIDADES NACIONALES Y TRADICIONALES, LOS 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y LA ADAPTACIÓN DEL MIRO A LA ESCUELA. 

LAS ACTIVlDAPES DEBEN SER CUIDAPOSAHE~TE DESGLOSADAS YA 

QUE EXISTEN OBJETIVOS QUE CUMPLIP Y SOBRE ESTOS EST~ ENFATIZA

DO EL DESARP.OLLD DE ACTIVIDADES QUE PEOUIEP.EN nE LA PESOLUCIÓN 

DE LOS PROBLEMAS PPESENTAOOS A LOS NtÑOS, AS( COMO TAMBlfN 

PREGUNTAS., ACTIVIDADES QUE LE AYUDEN A AOOUIPIR MADlJFEZ TANTO 

MOTRIZ COMO PS1COLÓGICAMENTE, 

PAPA LA OPGANIZACIÓfl DE LAS ACTIVIDADES EXISTEN CUATR~ 

EJES A CO~SIDEPAPI 

le. AFECTIVo-SoclAL, 

2o, FUNCIÓN SIMBÓLICA 

3o. LóGtCA-HATEMÁTtcA, 

qo, ESTRUCTURACtÓH DEL TIEMPO Y EL ESPACIO, 

Tooo ESTO ES IMPORTANTE QUE LOS PADPES LO CONOZCAN, YA QUE 

GENERALMENTE PIENSAN QUE LOS JAPDINES DE NJílos SON ~NICAMENTE 

UN LUGAP DOllDE MANTErlDREMOS OCUPADO AL Ntflo PARA OUE ELLOS PUE

DAN REALIZAR SUS QUEHACfRES CON ALGO DE LII\EP.TAD, Es IMPORTAN

TE QUE CONOZCAN EL OBJETIVO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, AS[ 

COMO EL DE LAS ACTIVIDADES1 PAP.A QUE AL CONOCER ELLOS EL PRO

GPAMA Y DESAPROLLO DE ÉSTE, PUEDAN CONTRll\UlR Y APOYAR LA ACTJ

VIDAO DE LA EDUCADORA EN CASA, 
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CARACTERISTICAS DE LOS Miios COI ALGUM PROBLE"A DE COMDUCTA. 

lo H.h l MPOPTANTE ES OUE El EDllCADOR DETECTE A T 1 EHPO EL 

PPOBLEHA DE CONDIJ~TA Y LA NECESIOAD DE REPARARLO, QUE BUSQUE 

LAS CAUSAS U OPIGEN V VAYA DIRECTAMENTE A LA R~SQUEDA DE LA 

SOLUCIÓN YA SEA U~A PtnSONA ESPECÍFICA, UNA EXPERIENCIA PASADA, 

e re, 

Es NECESARIO ~ABLAq CON EL NIÑO PARA QUE DE SU PUNTO DE 

VISTA Y DE AHÍ PARTIR A llNA RESOLUCIÓN EN EQUIPO T¡NTO NINO, 

PADRES Y HAESTPQS, 

[ASE MENCIONAR QUE PARA GlilAR A UN NIÑO ES INDISPENSABLE 

ESTABLECER UNA q[LACIÓN HAESTRQ-ALUHNO, PADRE O HADRE-HIJO SEA 

~STA JE MUTUO RESPETO Y COMPRfNSIÓN CUIDANDO DE NUNCA TOMAR EL 

PAPEL ne ~UTOPIOAD o JUZGADOR, 

SIN EHBAPGO LOS PPOBLEHAS DE CONDUCTA TIENEN UN LADO POSl 

TtYO YA QUE OFPECEll OPOPTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y EXPF.P.IE!l

CIAS. Tono IN!JIVIDUO SIErlTF. CJEPTA SATJSFACCl6N, SE SIE~TE MÁS 

FUERTE, MÁS SEGUQO, MAS MADllPO Y ASÍ ~L MAESTRO Y LOS PADRES 

DEBEN CONTPIBUIP NO SOLO EN DAP UNA EDUCACIÓN INTELECTUAL DE 

HABILIDADES, ílE REGLAS SOCIALES, SlttO GUIARLOS, DE LA MEJOR 

MANERA, PAPA QUE ENFPEIHErl SUS PPOBLEHAS 1 SIN OLVJDAP OUE EL 

NJfiO NO ES CONSCIENTE DE QIJE TJEUE Ufl PRORLEHA ne CONDUCTA. 



ADGUISICIOM DEL APRENDIZAJE DE LECTO-ESCRITURA Y NU"EROS A 
EDAD TENPRANA. 

EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN ACTUALMENTE se HA INCREHENTA

DO LA IMPORTANCIA DEL~ ADQUISICIÓN DE LA LECTo-esCRITURA A 

~DAD TEHP~ANA PARA EL PROGPESO EN LA EDUCACIÓN DE LOS Nl~OS, 

Los PSICÓLOGOS HAP.CAN EL RESULTADO DEL ÍMPETU PROPORCIONADO 

PO~ PIA&ET CON RESPECTO A LOS ASPECTOS COGNITIVOS Y SU FUNCIÓN 

EN EL NIRO, 

lH 

lEEP ES U~A ACTtVIDAD, UN ELEMENTO ESENClAL EN TODO NIAO 

PARA SU PROGRESO DE EDUCACIÓN ~SCOLAR, PERO ltU~L ES LA MEJOR 

enAD PARA APPENDER? lLA HÁS APROPIADA PARA EMPEZAR? LA EDAD DE 

SEIS AÑOS HA SIDO ACEPTADA COMO LA HEJOR EDAD, YA QUE GENERAL

MENTE EL NIAO TIENE LA MADllREZ SUFICIENTE TANTO FÍSICA COHO 

HEllTAL, PARA APRErlDER A LEER, MIENTRAS QUE LA EDUCACIÓN SE VA 

lHCREHENTAHDO V HACIENDO MÁS COMPLEJA, EL INTERéS DE COHEtlZAR 

UNA EDUCACIÓN FORMAL ACADtMICA SE ESTIMULAJ PRINCIPALMENTE CON 

LA LECTUPi\ ANTES DE LOS SEIS AÑOS, 

EXISTEN VARIOS M~TODOS EN LOS CUALES SE ENSEÑA LA LECTO

ESCRITURA A EDAD TEMPRANA (ANTES DE LOS SEIS A~os)J ENTRE 

ELLOS PODREMOS MENCIONAR POR EJEMPLO EL DE l'\ONTESSORI, 

EXISTEN UN GRAN N~MERO DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

HABILIDAD DEL Ntílo PARA APPEllDER A LEER V ESCRIBIR, YA OllE EL 

APRENDIZi\JE DE TAL ACTIVIDAD PARECE SER DEPENDIENTE RELACIONÁJ! 

DDSE C0'4 LA MADURACIÓN SF.llSORIOMOTRIZ AL DESARROLLO SOCIALJ EMQ. 

CIONAL, Ffstco, PSÍQUICO y LA MADURACIÓN DE LOS ÓRGANOS SENSO

RIALES RELACIOtlADOS CON LA PERCEPCIÓN VISUAL, 

LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN EDAD TEMPRANA, llNA ATMÓSFERA 

INTELECTUAL V UN ALTO VALOR A LA LECTURA EN CASA, PARECE SER 



IHPOºTANTE CDHO FACTOP DE "HOTIVACIÓN" 1 ASÍ COHO EL 1NTER~S 1 
Lf, RE~?Of'ISABILIDAD DE LOS PADRES Y LA P.ELAClÓN ENTPE NlílO Y 

AD~LTO QUE CONTPIBUlRÁ TAH~l~N A LA ADQUISICIÓN TEHPPAHA DE 

LA LECTO-ESCRITURA, 
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ACTIVIDADES ftAMUALES Y RECREATIVAS PARA EL ftlRO PEQUERO, 

lM/lGINAC1ÓN 1 CPEATIVIDAO '{ ~ABILIDADES MAllUALES 1 AJlEMÁS 

DE M~l\UREZ PS1COMOTP.1Z EH LOS t11ílos SON LOS PRINCIPf..LES OBJE-

TIVOS A ALCANZA?, CON LA ACTIVlJlAD Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS 

MANUALES EU LOS UIÑDS, ESTOS TRABAJOS DEBEN DE SER SENCILLOS DE 

PREFERENCIA PARA OUE DE ALGUNA MANERA, EL ttlílO LOS PUEDA CREAR 

SOLO, AÚN CUANDO EXISTA LA COOROINACIÓtl Y APOYO DEL ADULTO, CO?l 

LAS ACTIVIDADES MAfJUALES INOICÁ.NDOLE CÓMO REALIZARLOS, E\. 

COLOR,, TAMAÑO, FORMA, ETC, 



C 1 ERRE DEL CURSO , 

PARA FINALIZAP SE P~OGPAHA UNA CONVIVENCIA FAH1LIAP 1 EN 

DONDE ACUtllP.Áfl LOS PADPES Y NIÑOS ft. JUGAR Y CDMEP, DONDE LOS 

PADPES PODRÁN.DAR INICIO PONl~NDO EN PRÁCTICA TODOS LOS 

CO"OCIHIENTOS ADOUIRlDOS DURANTE LAS SESIONES, 

P9 



CUESTIONARIO DE EYALUACION 

FECHA: 
TEllA: 
EXPOSITOR: 

INSTRUCtlO•ES: LEA CUIDADOSAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

SIGlllENTES Y HAPQUE CON UNA CRUZ (X) EN EL 

PAP~HTESIS DE SU PREFERENCIA, 

l,- lCoNSIOERA INTEQESANTE LA INFORHACIÓN TRATADA EL DÍA DE 

t40Y? 

S 1 ( NO ( 

2.- lCONSIDEPA QUE ~L AHBtENTE EH LAS SESIOHES FUE AGRADABLE 

Y AMENO? 

S 1 ( ) NO ( 

UD 

3.- lCoNSIDEPA QUE LAS E~POSICIOHES E INTERVENCIONES DEL EXPO

SITOR FUEPON CLARAS1 

S 1 ( ) NO ( 

4,- lCONSIDEPA QIJE LA FORMA EH QUE EL INSTRUCTOR CONDUJO AL 

GRUPO FUE ADECUADA? 

SI ( ) "º 1 ) 

5,- lLE GUSTÓ LA FOPMA DE TRABAJO? 

s 1 ( ) "º ( ) 

OBSERVACIONES: 

NO~BRE Y F 1 RM 



Encuestl Número 
Múooero de Hijos en Edad Preescolar 
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Fecha de ApHcacl6n ----

FAVOR DE LEER CUIIJADOSNll:NTE LAS SIWIEMTES PREGUllTAS Y MARQUE COH UNA ! 
LA OPCIOll QUE ClllSIDUE MAS ADECUADA. 

1..- ¿Cree que los padres deberían conocer mh acerca 

del desarro11o de sus hijos? 

2.- ¿Considera que Sf:?rfa convenfente proponer una 

escuela para padres, que les brinde orfentac16n 

sobre la conducta de sus hfjos? 

3.- ¿ Apoyaría la ide.! de participar· en un curso 

sobre orlentac1ón Pstcopedagógic• para 

padres de fam111a7 

4.- Sf lo invitaran al curso mencionado anteriormente, 

¿Qué temas le gustada conocer? (marque con 

números 1nic1ando con el número 1 según sea su 

interés mayor}. 

1) E·l programa escolar del nivel preescolar. 

b) El período prenatal. 

e) [nfluencias prenatales del ambiente. 

d) El juego en los nrnos (juguetes e 1mportanc1a). 

e) La telev1sión (ventajas y desventajas). 

f) Problemas de conducta (agresivos, tfmfdos, etc.). 

g) Características de los nii'ios con algún problema de 

aprendizaje. 

h) P•pel del cast1go en el desarrollo 

1) Maltrato emocional y ffs1co 

J) Premfos, ventajas y desventajas. 

k) Desarrollo del lenguaje. 

1) Actividades manuales y recreativas para el nino 

pequeño. 

SI "º 

SI NO 

SI "º 



5.- ¿Considera Ud, que el desarrollo tecnológico de los 
medios de comunicación actual (tv. cine. video, 

etc.) ha influfdo en la conducta y desarrollo de 

sus h1Jos? 

6.- ¿Cree que los juguetes actuales {atari, video, 

computadoras. robots) contri~uyen a que su hijo 

desarrolle más rápido su aprendizaje? 

7 .- ¿Cuántas horas al día ve su hfjo T .V,? 

•) l a 2 horas. 
b) 4 a 5 horas. 

e) Más de 5 horas. 

8.- ¿Considera importante que su hijo curse la educación 
a nivel preescolar? 

9.- ¿ Cree Ud. que la educación preescolar ayuda al 
nilio en su desarrollo personal y de con~ucta? 

10.- ¿Cree que la educación que actualmente se imparte 

en los jardines de niños es adecuada para los 

intereses de sus hijos? 

lL- ¿Está. de ac1..1erdo que se le ensefle al niño 

de cuatro aftas a leer y escribir? 

12.- ¿Es conveniente que el nino conozca más niños de 

su edad? 
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SI 

SI 110 

SI NO 

SI NO 

SI "º 

SI 110 

SI "º 



13.- ¿Cree que la familia Influye en la educación del 

n1no, para cuando éste sea grande? 

14.- ¿Cree que su n1fto merece que lo estimule con 

premios y frases de aliento? 

15.- Normalmente castiga Ud. a su hijo porque •.• 

1) Lo desespera y no 1 o obedece. 
b) No es ordenado nt atento. 
e) No lo obedece. 

di C0'1ete una falta. 

el Se lo merece. 

fl Es travieso. 

16.- ¿Cuántas horas del dfa convive Ud. con su hfJo? 

•) 1 a 2 Hrs. 

b} 3 a 4 Hrs. 

e) 5 o más. 

17 .- Considera que la comunicacfón para conocer a su 

hijo debe ser: 

•) A veces. 

b) Frecuentemente. 

e) Cas 1 nunca. 

18.- ¿Cree que su hijo no es tan inteligente para 

comprender cuando Ud. tiene prob1er.ias7 
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19.- Su educación {recibida por sus padres) fue: 

a) Agradable. 

b) Frustrante. 

c) Llena de amo!'. 

d) No recuerda. 

20.- ¿Ud. alienta la independencia del niño? 

¿Cómo? -------------------

21.- ¿Le ayuda Ud. a su hijo a llevar a cabo sus tareas? 

Z2.- ¿Qué hace Ud. cuando su hijo llora? 

•) ¿Trata de averiguar el por qué? 

b) ¿Le pega o grita para que se calle? 
e) ¿Lo consuela y acaricia? 

23.- ¿Cree que los castigos son necesarios para la 
mejor educación de sus hijos? 

24.- ¿Considera el juego importante para el desarrollo 

infantil? 

25.- ¿Qué piensa que aprende el niño jugando? 

a) Comportamíento social. 

b) Matemáticas. 

e) A solucionar sus conflictos. 
d) Defenderse a si' mismo. 

e) Hablar groserias. 

f) Ser r:ialtratado por sus amigos. 

g) Desarrollarse en general. 
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26.- El castigo ffslco es: 

•) Conveniente. 

b) Inconveniente. 

e) Indispensable. 

d) Inevitable. 

Z7 ,- ¿Qué horario sugiere serfa más conveniente para 

el curso? 

•) Lunes 
b) Hartes 
e) H1ércoles __ _ 

d) Jueves 

e) Viernes 

f) Sábado 

Hora-----
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