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"Un niæo juega con otros niæos, como si estuvieran en un circo. Mientras que 
suben y bajan una rampa de madera reiteradamente ¿quØ estÆn conociendo? 0, 
mejor dicho, ¿de quØ saberes se estÆn apropiando?. 

Trataremos de inferir una respuesta posible: a travØs de una comprensión 
en acto y con diferentes niveles de conciencia, se estÆn iniciando en el 
conocimiento de determinados aspectos de la realidad: van reconociendo la 
relación entre la postura corporal, el movimiento, el esfuerzo y el Ængulo de 
inclinación de la rampa, segœn tengan que subir o bajar; van aprendiendo a regular 
el impulso o el ímpetu; al lograr el freno inhibitorio hay una progresiva economía 
del esfuerzo; regulan su marcha en relación con la del compaæero produciØndose 
así situaciones de armonía y de desajustes... 

Es decir, los niæos estÆn aprendiendo determinadas habilidades 
relacionadas con lo corporal, el manejo de los objetos y la relación "espacio-
temporal". 

Por otra parte, podemos continuar con nuestro anÆlisis y considerar que, al 
jugar "como si" estuvieran en el circo, representan una parcela de la realidad, 
sobre la cual concentran su interØs. En el acto lœdico de apropiación de esa parcela 
significativa, construyen un conocimiento acerca de las instituciones y aquello que 
sucede en toda trama social: roles, funciones, actividades... 

De este modo vinculan lo conocido, con lo que estÆ siendo aprendido, desde 
lo corporal, afectivo, social, cognitivo... 

Entre una variedad de actividades, las lœdicas resultan oportunidades 
privilegiadas, ya que pueden implicar un fuerte grado de significación y sentido, 
que facilita el conocimiento en la infancia. 

[...] El niæo aprende actuando tanto en el campo de la ficción como en el de 
la realidad, y en el interjuego de ambos campos, lo lœdico es una de las formas 
legítimas en las que se establece y desarrolla una relación con el conocimiento; en 
cuanto facilita la construcción de significados y la atribución de sentidos que 
posibilitan el establecimiento de relaciones sustantivas entre aquello que ya se 
conoce y aquello por conocer y aprender." 

(Harf, Ruth; Pastorino, Elvira; SarlØ, Patricia; Et. Al. 1996) 
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-Introducción-

La investigación se titula "Rol del Terapista Ocupacional en Nivel Inicial en 

relación a las características de las conductas madurativas que permiten identificar 

la adquisición de límites, durante el juego, en niæos de 5-6 aæos". 

En la presente investigación se entiende que los límites a los niæos, son 

fundamentales para el progresivo desarrollo emocional, cognitivo, motor y social. 

La función de poner límites, desarrollada por adultos, padres y maestros, 

posibilitarÆ la internalización de pautas y normas socio-culturales, brindando a los 

infantes la posibilidad de adaptarse activamente a la realidad, de manera segura y 

progresivamente mÆs autónoma. 

La población en la cual se realizó el siguiente estudio, fueron niæos de 5-6 

aæos de edad que concurrían a la tercera sección del Nivel Inicial del Jardín de 

Infantes San Cayetano de la ciudad de Mar del Plata, durante el ciclo lectivo 2009. 

El objetivo de la investigación fue describir cuales son las características de 

las conductas madurativas que permiten identificar la adquisición de límites 

durante el juego, en el Æmbito escolar, en niæos de 5-6 aæos de edad. 

Con el fin de arribar a conclusiones pertinentes al objetivo, se conoció cuÆl 

es el tipo de juego y nivel de participación social e interacción social que se observa 

con mayor frecuencia, se describieron las características de las conductas 

madurativas en relación a diferentes parÆmetros: relación con otros niæos en el 

juego, relación con el tiempo de juego, relación con el espacio de juego, relación 

con los objetos en el juego y relación con las pautas de conducta impuestas por el 

adulto en el juego. A partir de los datos arrojados por la observación del juego, se 

describieron ambas salas de 5-6 aæos del jardín de infantes, que funcionan en dos 

turnos, maæana y tarde. 

A los fines de contextualizar los objetivos de investigación y brindar las 

bases teóricas del presente estudio, se exponen los siguientes capítulos del marco 

teórico : "Límites", dónde se presentan conceptos generales acerca de los límites, 

incluyendo las razones por las cuales se considera que son importantes para los 

infantes; "Desarrollo del Niæo", dónde se describen las características madurativas 

de los infantes de 5-6 aæos, para a continuación, relacionar estos aspectos, con la 

adquisición de los límites desde el nacimiento hasta los 5-6 aæos de edad. En el 

capítulo 3, denominado "Juego", se exponen teorías fundamentales acerca del 

tema en cuestión y se describen las características y particularidades del juego de 
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-Introducción-

los niæos de 5-6 aæos; "Familia", en el cual se describen tipos y funciones de la 

familia, relacionando esto œltimo con la función de los adultos de poner límites a 

los niæos; "Nivel Inicial de educación", es el quinto capítulo del marco teórico del 

estudio, que posibilitó contextualizar las características del entorno en donde se 

llevó a cabo la investigación, incluyendo las distintas concepciones del juego 

dentro del jardín de infantes; finalmente en el sexto capítulo "Rol del Terapista 

Ocupacional en Nivel Inicial", se exponen las incumbencias del terapista 

ocupacional en el Nivel Inicial de Educación comœn. 

El marco teórico del estudio se ha dividido en capítulos y se le ha otorgado 

un orden arbitrario, considerando que sin embargo, cada uno de ellos contribuye a 

la delimitación de los objetivos de la investigación y la caracterización de la 

población incluida en la muestra. 
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`REA: 
Terapia Ocupacional en Niæos/ Educación Inicial Comœn/ Rol del Terapista 

Ocupacional en el Æmbito educativo. 

TEMA: 
Características de las conductas madurativas que permiten identificar la 

adquisición de límites durante el juego, en el Æmbito escolar, en niæos de 5-6 aæos 

de edad, que concurren a la tercera sección del nivel inicial del Jardín de Infantes 

San Cayetano de la ciudad de Mar del Plata. 

PROBLEMA: 
¿CuÆles son las características de las conductas madurativas que permiten 

identificar la adquisición de límites durante la observación del Juego, en el Æmbito 

escolar, en niæos de 5-6 aæos de edad, que concurren a la tercera sección del nivel 

inicial del Jardín de Infantes San Cayetano, de la ciudad de Mar del Plata, durante 

los meses de Noviembre y Diciembre del ciclo lectivo 2009? 
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OBJETIVO GENERAL: 

� Describir cuales son las características de las conductas madurativas que 

permiten identificar la adquisición de límites durante la observación del 

juego, en el Æmbito escolar, en niæos de 5- 6 aæos de edad. 

OBJETIVOS ESPEC˝FICOS: 

� Conocer que tipo de juego se observa con mayor frecuencia. 

� Conocer cuÆl es el nivel de interacción social y participación social que se 

observa con mayor frecuencia. 

� Describir las características de las conductas madurativas que permiten 

identificar la adquisición de límites durante la observación del juego, en 

relación a diferentes parÆmetros: Relación con otros niæos en el juego, 

Relación con el tiempo de juego, Relación con el espacio de juego, Relación 

con los objetos en el juego, Relación con las pautas de conducta impuestas 

por el adulto en el juego. 

� Describir los datos obtenidos durante la investigación en ambos turnos del 

Jardín de Infantes. 
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ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 
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-Estado Actual de la Cuestión-

El rastreo bibliogrÆfico del presente estudio fue realizado en las siguientes 

bibliotecas y bases de datos: 

� Biblioteca del Centro MØdico de la ciudad de Mar de Plata, a travØs de 

la base de datos Medline. 

� Biblioteca del Hospital Privado de Comunidad de la ciudad de Mar 

del Plata. 

� Hemeroteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

� Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

� Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

� Biblioteca de la Asociación Marplatense de Terapia Ocupacional. 

A partir de la recolección de los datos en las mencionadas bibliotecas, se 

exponen a continuación, aquellos trabajos de investigación que permiten conocer 

la actualidad del tema en cuestión. Al respecto se incluyeron investigaciones en las 

cuales se propone el rol del terapista ocupacional en educación comœn e 

investigaciones realizadas en la actualidad en relación a los límites y los niæos. 

"Niæos y Construcción de Límites" 

BONNES DE ARAUJO, Greicy; SPERB, Tania Mara. 

Estudiar Psicología, MaringÆ, v14, ni, p.185-194, Enero-Marzo. 2009 

La investigación tuvo como objetivo conocer las representaciones sociales 

de madres y maestras sobre límites durante el desarrollo infantil. 

La muestra estuvo constituida por 14 madres, de entre 25 y 44 aæos de 

edad, de niæos entre 5-6 aæos que asistían a educación inicial y 8 maestras de nivel 

inicial, de entre 25 y 44 aæos, de la ciudad de Porto Alegre. 

El mØtodo de recolección de datos fue una entrevista narrativa. La misma 

consideró dos cuestiones: la primera indagaba acerca de la experiencia propia con 

los límites y la segunda indagaba acerca de una situación en la que hubiera tenido 

la necesidad de poner límites. Las entrevistas fueron audio grabadas para 

posteriormente transcribirlas y analizarlas. 
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-Estado Actual de la Cuestión-

El anÆlisis de las entrevistas en relación a la narrativa de las madres arrojó 

los siguientes datos: Existen tres temas predominantes en el relato de las madres: 

recursos para construir límites, factores que interfieren con los límites y su 

experiencia con los limites, cada una con sus respectivas categorías: 

� Recursos para construir límites: 

3 Valores, normas, hÆbitos y rutinas. 

3 DiÆlogo y explicaciones. 

3 Autoridad. 

3 Presencia y tolerancia. 

3 Castigos y sanciones. 

3 Castigos físicos. 

3 Fomento de la Independencia y la Autonomía. 

� Factores que interfieren para poner límites a los niæos: 

3 Sentimiento de culpa y duda. 

3 Escuelas y colegas. 

3 Familia. 

3 Características de los niæos. 

3 Consumo y Moda. 

3 Otras influencias. 

� Relato de su propia experiencia con los límites de los hijos: 

3 Comportamiento de los niæos. 

3 Desarrollo moral. 

3 Establecimiento de límites desde el nacimiento. 

3 Funciones de los padres. 

Existen tres temas predominantes en el relato de las maestras: 

Manifestaciones de los niæos a causa de la falta de límites, Recursos para construir 

límites, Factores que interfieren para poner límites a los niæos, cada una con sus 

respectivas categorías: 

� Manifestaciones de los niæos a causa de la falta de límites: 

3 Actitudes agresivas. 

3 Falta de rutinas y horarios. 

3 Inmadurez. 
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-Estado Actual de la Cuestión-

y’ Nivel alto de actividad. 

� Recursos para construir límites: 

3 Tolerancia y afecto. 

3 DiÆlogo y reflexión. 

3 Intercambio con los padres. 

3 Autoridad. 

3 Castigos y sanciones. 

3 Relación de los niæos con los compaæeros. 

3 Normas y reglas. 

3 Conocimiento teórico. 

3 Límites espacio-temporales. 

� Factores que interfieren para poner límites a los niæos: 

3 Negligencia o falta de autoridad de los padres. 

3 Comportamiento de los niæos. 

3 Dudas e inseguridades. 

3 Reacciones de los alumnos ante la exclusión de los niæos. 

3 Falta de apoyo de las familias. 

3 Valores de los docentes. 

3 Diferencias con la escuela. 

El anÆlisis de la entrevista narrativa a madres y docentes, indica la 

existencia de una íntima relación entre los límites y el desarrollo moral de los 

niæos. 

El ideal buscado por las madres en relación al desarrollo moral, se 

caracteriza por el respeto al otro, bœsqueda del bien comœn y obediencia a las 

reglas. Los datos de las entrevistas sugieren que las familias utilizan determinados 

recursos y estrategias para poner límites a los niæos. Algunas de estas estrategias 

incluyen mØtodos coercitivos, como el castigo físico, y otros son de carÆcter 

inductivo, como el diÆlogo y la tolerancia. Ambas estrategias fueron registradas en 

la misma proporción, con respecto a la muestra del estudio. Los investigadores 

hallaron que las prÆcticas coercitivas se relacionan con el nivel de estrØs de los 

padres. 
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-Estado Actual de la Cuestión-

El anÆlisis de los datos en relación a la narrativa de los profesores, indica 

que las estrategias democrÆticas o inductivas son las utilizadas con mayor 

frecuencia, como el diÆlogo, la tolerancia, el afecto y la negociación. Este hecho 

denota el entendimiento de que los límites no son pre-requisitos y que el niæo estÆ en 

el proceso de construcción de su autonomía. 

El relato de madres y maestras, demuestra la falta de límites existente en la 

actualidad, cuyas causas la relacionan con ciertas características de la sociedad 

actual, como la falta de modelos y la crisis de valores. 

Se concluyó en que el sentimiento de culpa y duda de madres y docentes 

trae como consecuencia dificultades para poner límites a los niæos. 

Los investigadores advierten la existencia de rivalidad entre la escuela y la 

familia, seæalando que al momento en que la escuela cita a los padres para 

dialogar, es a causa de alguna dificultad de los niæos. 

El ingreso de los infantes a la escuela, cada vez mÆs temprano, supone 

comenzar a reflexionar en que ambos, familia y escuela, son responsables de los 

límites a los niæos. El desarrollo moral de los infantes implica que la familia y la 

escuela ejerzan funciones diferenciadas, pero complementarias. 

"Interacción Lœdica: Terapia Ocupacional para todos los niæos en el patio del 

recreo de la escuela". 

BUNDY, Anita C.; LUCKETT, Tim; NAUGHTON Geraldine A.; EL Al. 

Revista Americana de Terapia Ocupacional. Sept.-Oct. 2008. 

El objetivo de dicho estudio fue investigar el impacto de una intervención 

lœdica en niæos de entre 5-7 aæos de edad con un desarrollo normal. 

La muestra estuvo constituida por 20 niæos de entre 5-7 aæos de edad que 

asistían a una escuela de Sídney, Australia y 9 maestras de sexo femenino de 

diferentes edades y aæos de experiencia. 

El mØtodo utilizado para la evaluación fue la Prueba de capacidad para el 

Juego (Test the Playfulness (TOP)). Dicho Test considera cuatro elementos: 

motivación intrínseca, control interno, inhibición de la realidad y formación, en el 

contexto del juego libre. Se aplicó el test pre-intervención, una intervención lœdica 

de 11 semanas, y luego se aplicó el test post-intervención. 
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-Estado Actual de la Cuestión-

En la investigación se examinaron los cambios en la actividad lœdica de 

niæos con desarrollo normal, luego de haber introducido nuevos materiales de 

juego, en el patio del recreo de la escuela. TambiØn evaluaron la percepción de las 

maestras acerca de los efectos de dicha intervención. 

Los investigadores modificaron el patio del recreo, introduciendo objetos y 

juegos simples y baratos (como por ejemplo cubos de cartulina) para que los niæos 

hicieran lo que desearan con ellos. 

Los resultados del TOP, aplicados a los niæos incluidos en la muestra, 

incrementaron significativamente, luego de la intervención. 

Los datos arrojados permitieron conocer que los niæos han aumentado su 

imaginación para utilizar objetos, sus propiedades mecÆnicas, para combinar los 

objetos con sus propios juguetes, para construir, para organizar juegos de reglas, 

juegos de competición, y han desarrollado el Ærea motora. 

La descripción de las maestras, en relación a la actividad de los niæos fue 

agrupada en tres categorías: juego activo, juego creativo y juego social. Todas las 

maestras coincidieron en que el juego de los niæos se ha vuelto mÆs creativo, luego 

de la intervención. Los niæos cooperan con pares durante el juego, se divierten, han 

incrementado su imaginación y reducido los comportamientos agresivos. 

Los investigadores han mantenido una premisa bÆsica: la motivación 

intrínseca es lo mejor en la actividad de los niæos. Finalmente, este estudio demuestra 

el rol potencial de los Tera pistas Ocupacionales en escuelas de niæos con desarrollo 

normal. 

"Cociente de percepción visual de niæos de 5-6 aæos de edad, evaluados a 

travØs del Test de percepción visual de Frostig". 

BENAVIDES, Luciana; HOFFMANN, María InØs; ITURRIZA, Paula. 

Tesis de Grado. Lic. en Terapia Ocupacional. Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Mar del Plata. Aæo 2008. 

El objetivo de dicho estudio fue investigar el cociente de percepción visual 

que presentan los niæos de 5-6 aæos de edad que concurren al nivel inicial de un 

establecimiento educativo. 
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-Estado Actual de la Cuestión-

La muestra estuvo constituida por 30 niæos de 5-6 aæos de edad que 

concurrían a la tercera sección del nivel inicial del establecimiento educativo Julio 

CortÆzar, de la ciudad de Mar del Plata. 

Se evaluaron los diferentes aspectos de la percepción visual: coordinación 

motora de los ojos, discernimiento de figura-fondo, constancia de forma, posición 

en el espacio y relaciones espaciales. 

El Test de Percepción Visual de Frostig, aplicado en dicha investigación, 

consta de diferentes pruebas: Coordinación Visomotora, Percepción de figura-

fondo, Constancia de Forma, Percepción de la posición en el espacio, Percepción de 

las relaciones espaciales. 

Se concluyó que de los cinco aspectos que comprenden la percepción visual, 

el Ærea que presentó mayor dØficit fue el discernimiento de figuras, relaciones 

espaciales y posición en el espacio. En ninguno de los casos se observó dØficit en la 

coordinación motora de los ojos. 

Finalmente proponen la inclusión del Terapista Ocupacional como 

profesional de consulta y asesoramiento dentro de los establecimientos 

educativos, debido a que los dØficits encontrados pueden incidir en el rendimiento 

acadØmico de los niæos. 

"Detección del Trastorno de Desafio y Oposición en Escuela Municipal 

Comœn". 

RIADIGOS, Karma. 

Tesis de Grado. Lic. en Terapia Ocupacional. Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Mar del Plata. Aæo 2004. 

El objetivo de dicha investigación fue detectar niæos de entre 7 y 8 aæos de 

edad que presentaran un Trastorno de Desafío y Oposición en escuelas 

Municipales de la periferia de la ciudad de Mar del Plata. 

La muestra estuvo constituida por un total de 50 niæos que concurrían al 

segundo aæo de la E.G.B N°14 de la ciudad de Mar del Plata. 

El mØtodo de recolección de datos utilizado fue una entrevista, realizada a 

los docentes de los alumnos que constituyeron la muestra del estudio. A los fi nes 

de detectar el trastorno de desafío y oposición, se utilizaron los siguientes 
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indicadores de comportamiento: a menudo se encoleriza e irrumpe en pataletas, a 

menudo discute con adultos, a menudo desafía activamente a los adultos o rehœsa 

cumplir sus demandas, a menudo molesta deliberadamente a otras personas, a 

menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, a menudo es 

susceptible o fÆcilmente molesto por otros, a menudo es colØrico o resentido, a 

menudo es rencoroso o vengativo. Si de los mencionados indicadores, cuatro o 

mÆs resultaban positivos, se preguntaba a los maestros si existía deterioro 

significativo a nivel social acadØmico y la duración del mismo, menos a seis meses 

o no. 

Se concluyó que del total de la muestra de niæos, el 10% de los casos 

presenta un Trastorno de Desafío y Oposición, encontrÆndose un mayor porcentaje 

en varones que en mujeres. El 100% de dichos alumnos, presentó dificultades 

acadØmicas y sociales. 

Se propone la inclusión del Terapista Ocupacional en el gabinete de las 

Escuelas Municipales Comunes, de la ciudad de Mar del Plata, dado el alto 

porcentaje de casos de Trastorno de Desafío y Oposición. 

"Adopción de perspectivas y su relación con la autoridad en niæos de 1° ciclo 

de E.G.B". 

CEERI, Lorena Vanesa; CASSINI, Tamara. 

Trabajo de Investigación. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Facultad de Psicología. Mar del Plata. Aæo 2003. 

El objetivo de dicha investigación fue estudiar la adopción de perspectivas 

sociales en relación al tipo de autoridad implícita en los argumentos, de niæos de 1° 

ciclo de E.G.B, de diferentes contextos socioeconómicos. 

La muestra estuvo constituida por un total de 56 niæos que concurrían al 1° 

ciclo de E.G.B de la Escuela N° 6 y el Instituto Nueva Pompeya de la Ciudad de Mar 

del Plata. 

Se evaluaron las diferentes categorías del concepto de Justicia: Obediencia, 

Transición (entre Obediencia e Igualdad), Igualdad, Transición (entre Igualdad y 

Equidad), Equidad y Residual, teniendo en cuenta variables como sexo, edad, nivel 

socioeconómico y aæo al que concurrían los niæos. 
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Se concluyó que del total de la muestra el 50% de los niæos evaluados 

responden a la categoría de Obediencia. Relacionando la variable Justicia con el 

Nivel Socioeconómico, se concluye que los niæos que asisten a escuela Privada 

Religiosa, alcanzan niveles mÆs avanzados de desarrollo moral, en forma mÆs 

precoz. Con respecto a la variable "sexo", en la escuela religiosa, los varones 

alcanzarían a edades mÆs tempranas los diferentes estadios de la variable justicia. 

En la escuela pœblica los porcentajes entre ambos sexos son homogØneos. 

"Condiciones de escolaridad en niæos de 4 y 5 aæos que asisten a centros de 

cuidados diurnos". 

T.O ABRUZA, Sandra Graciela; T.O BEECHER, Nora Elizabeth; T.O GONZ`LEZ, 

Nancy Mabel. 

Tesis de Grado. Lic. de Excepción en Terapia Ocupacional. Universidad 

Nacional de Mar del Plata. 

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Mar del Plata. 1998. 

La investigación tuvo como objetivos: 1- Describir las condiciones de 

escolaridad de los niæos que asistían a las Casas del Niæo: El Grillito, Paula 

Albarracín de Sarmiento, Centenario y Dr. Ricardo GutiØrrez de la ciudad de Mar 

del Plata. 2-Estudiar la relación existente entre la asistencia a las Instituciones 

Casas del Niæo y las condiciones de escolaridad de los niæos que concurrían al 

Nivel Inicial del Sistema Educativo Formal, e 3-Identificar las representaciones que 

tenían los adultos, personal de las instituciones educativas y de cuidados diurnos a 

las que asistían los niæos del grupo observado. 

Las Terapistas Ocupacionales, autoras de la tesis, exponen durante el Marco 

Teórico de la investigación, un proyecto llevado a cabo, por las mismas 

profesionales en Nivel inicial y E.G.B, en dónde "la tarea llevada a cabo [...] tuvo 

como marco de referencia, conceptos de prevención primaria y promoción de la 

salud. Los objetivos principales fueron: 

1- Favorecer procesos evolutivos y facilitar la expresión y superación de 

situaciones conflictivas a travØs de las propuestas de acción surgidas de 

la conformación debidamente planificada del espacio, los objetos y las 

personas. 
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2- Facilitar la expresividad psicomotriz (motriz, psíquica, afectiva) para la 

mayor disponibilidad de los niæos hacia la actividad escolar y los 

procesos de aprendizaje."1

La muestra del estudio estuvo constituida por un total de 63 niæos que 

asistían a las Casas del Niæo y al Nivel Inicial de Educación Formal. 

Las tØcnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 1-

Entrevistas personales a los familiares de los niæos. 2- Escala Lickert para medir 

las actitudes de preceptores y docentes, de las Casas del Niæo e Instituciones de 

Educación Formal en relación al cuidado y educación de los niæos. 3-Observación 

participativa en las salas del Nivel Inicial de Educación Formal. 4- Instrumento 

para la Observación de niæos en la Escuela, cuya aplicación permitió conocer el 

comportamiento ocupacional de los niæos tal como lo percibían los docentes. 

Se concluyó en que existen elementos o factores que determinan la 

asistencia de los niæos a las Casas del Niæo, entre los que se destaca la no 

convivencia con una familia que brinde figuras parentales estables. Con respecto a 

las condiciones de escolarización en relación al desempaæo ocupacional, 

aproximadamente las dos terceras partes de los niæos tienden a respetar las 

normativas dadas. Alrededor del 80% de los niæos son independientes para iniciar 

y continuar la ejecución de las actividades y aproximadamente un 90% de los 

niæos fi naliza la actividad. Esto œltimo indicaría que el nivel de actividad que 

poseen los niæos no interfiere en la ejecución y fi nalización de lo proyectado 

aunque posiblemente si estØ relacionado con la dificultad de algunos niæos de 

mantener una atención sostenida. Los docentes manifiestan que aproximadamente 

el 15% de los niæos, tienden a presentar conductas de agresión física, verbal y/o 

con objetos, tanto durante la ejecución de las actividades como durante el tiempo 

libre. Respecto a la opinión de los adultos, se observó discrepancia entre lo que 

opinan los padres acerca de su participación real en el jardín de infantes y lo que 

refieren los docentes y preceptores. 

1 ABRUZA, Sandra; BEECHER, Nora; GONZ`LEZ, Mabel. "Condiciones de escolaridad en niæos de 4 y 5 aæos que 
asisten a centros de cuidados diurnos." Tesis de excepción para optar al título de Licenciada en Terapia 

Ocupacional. Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, 1998. P. 46. 
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"La actividad psicomotriz como base para el aprendizaje de la 

lectoescritura". 

LANZ, Norma; SILVA, María Cristina; SU`REZ, Mónica L. 

Tesis de Grado. Lic. en Terapia Ocupacional. Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Mar del Plata. 1994. 

La investigación tuvo como objetivo determinar en quØ medida estaban 

afectados los signos motores del nivel motriz, en los niæos con dificultades y sin 

ellas en escuelas marplatenses. A los fi nes de responder al problema de 

investigación planteado, se trazaron dos objetivos: 1- Determinar las 

características de los niæos definidos en la muestra del estudio, en relación a las 

Æreas pedagógica, emocional y social, y 2- Conocer el estado de madurez de los 

signos motores de niæos con dificultades en la lecto-escritura. 

La muestra estuvo constituida por 108 niæos, de entre 9 y 12 aæos, con 

dificultades en la lecto-escritura y sin ella, que concurrían a 4 t°  grado de la Escuela 

Municipal N° 6 y la Escuela Municipal N° 7 de la ciudad de Mar del Plata. 

Los mØtodos de recolección de datos utilizados fueron: recopilación 

documental, en dónde se extrajeron datos de los legajos de los alumnos, 

entrevistas al personal directivo de la institución y una batería de test, conformada 

por diferentes pruebas extraídas de: Test de Piaget "derecha-izquierda", Test de 

Head "mano-ojo-oreja", Test de Equilibrio de Otzeretzky, Test de los "títeres", Test 

de Rossel. 

Se concluyó que el 60% de la muestra, presenta dificultades en la lecto-

escritura. Los signos motores estaban marcadamente afectados, con una mayor 

influencia en los niæos con dificultades en la lecto-escritura. 

Se propone la inclusión del Terapista Ocupacional en la gabinete 

psicopedagógico de escuela primaria, para diseæar, implementar y evaluar 

mØtodos y tØcnicas de anÆlisis y evaluación del desarrollo psicomotriz del niæo. 
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CAP˝TULO I 

L˝MITES 
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-Marco Teórico: Límites-

"La base de todas las teorías sobre el desarrollo de la personalidad humana es la 
continuidad de la línea de la vida, que presumiblemente comienza antes del efectivo 
nacimiento del bebØ; continuidad que trae consigo la idea de que nada de lo que ha 

formado parte de la experiencia de un individuo pueda perderse para ese individuo, 
aun si por diversos y complejos caminos pueda volverse, y en efecto se vuelva, 

inasequible para la conciencia."(Winnicott) 

U imitar significa ordenar, marcar espacios y tiempos, diferenciar el 

mundo infantil y el adulto, poner fronteras". 2 

Los límites se vinculan con la maduración y el desarrollo del niæo; la 

ausencia o escasa puesta de límites por parte de los adultos, afecta el desarrollo 

emocional, cognitivo, motor y social de los niæos. 

Ernestina Rosendo explica que: "[...] la interiorización de los límites es un 

aspecto de vital importancia en el proceso de socialización de los niæos. El 

desarrollo social y productivo de una persona requiere que esta se sienta segura, 

sepa cómo manejarse y conducirse de manera autónoma. Por supuesto que esto se 

logra a partir de la construcción de valores y conductas positivas pro sociales que, 

indefectiblemente, requieren la interiorización de límites y pautas de cuidado, para 

con uno mismo y las demÆs personas".3

La función de poner límites es desarrollada por el adulto o adultos que se 

encuentren a cargo de la crianza y educación del niæo. Al poner límites a los 

infantes, los adultos ofrecen a los niæos, puntos de referencia y modelos de 

conducta y aprendizaje, enseæÆndoles a adaptarse activamente a la realidad de 

manera segura y progresivamente mÆs autónoma. "Poner límites significa inculcar 

la noción de realidad, la cual, en definitiva, constituye el límite contundente para la 

fantasía. Eso tiene una enorme importancia en el aprendizaje del dominio de los 

impulsos destructivos".4

Los adultos ponen límites a determinadas conductas de los infantes debido 

a la autoridad que poseen en la relación de verticalidad adulto-niæo. 

2 NAKAB, Angela. "Límites". Programa Nacional de Actualización PediÆtrica, módulo N° 3, 2006. P. 59-60. 
a ROSENDO, Ernestina. "Poner límites: una forma de dar amor". Repœblica Oriental del Uruguay, Latinbooks 
International, 2008. P. 18. 
’ SOIFER, Raquel. "Psicodinamismos de la familia con niæos: terapia familiar con tØcnica de juego". Buenos Aires, 
Kapelusz, 1980. P. 12. 
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La palabra "autoridad" puede tener varias acepciones, pero siempre se 

habla de orden o ley, ejercida por alguna persona, que pudiendo ser adjudicada o 

asumida, la adquiere por consenso, por voto, mandato o nacimiento. En la 

actualidad, la declinación de la autoridad se observa en las familias y en las 

escuelas. 

"La declinación de la función de autoridad, por parte de los adultos, deja a 

niæos y a jóvenes a la intemperie, desamparados y despojados de dignidad y de 

derechos, porque se pasa de la negociación infructuosa a la orden arbitraria. Como 

resulta complejo decir "no", se deja hacer con indiferencia o no se deja hacer 

absolutamente nada, que es lo mismo en su efecto subjetivo de degradación y 

arrasamiento." s 

Las familias, las instituciones educativas y los docentes cumplirÆn las 

funciones que a cada uno de ellos corresponde, incluyendo la función de ejercer 

una autoridad responsable, en el proceso de enseæanza-aprendizaje, de aspectos 

pedagógicos, desarrollo motor, cognitivo, social y emocional. 

ASPECTOS DEL DESARROLLO INFANTIL SOBRE LOS CUALES 

INFLUYEN LOS L˝MITES 

Segœn lo expuesto por Claudia Esther Gerstenhaber en su libro llamado "Los 

límites, un mensaje de cuidado", por Angela Nakab en la publicación de "Límites" 

de la revista del Programa Nacional de Actualización PediÆtrica, y por Susana 

GonzÆlez y Claudia MenØndez en el documento "El problema de los límites en el 

nivel inicial", los límites favorecen al íntegro desarrollo de los infantes por las 

siguientes razones: 

3 Posibilitan la formación de hÆbitos: Desde el momento del nacimiento existe 

un adulto que satisface las necesidades de alimentación, sueæo y vestido. La madre 

u otros adultos que se encuentren a cargo del cuidado del niæo, serÆn quienes 

paulatinamente instauren horarios, rutinas y le otorguen significado a las 

s OSORIO, Fernando. "Ejercer la autoridad: Un problema de padres y maestros". Buenos Aires, Noveduc, 2009. p. 
19. 
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necesidades, contribuyendo a la construcción de hÆbitos. Los hÆbitos y rutinas 

serÆn conservadas y graduadas en función de la maduración del niæo, a lo largo de 

todo su desarrollo. 

3 Brindan seguridad y protección: Los límites a los niæos les brindan 

seguridad y los protegen de riesgos innecesarios, que no pueden ser aœn 

advertidos por el infante. 

3 Favorecen el aprendizaje de Competencias Sociales: Los límites socializan. 

Las competencias sociales son importantes para la vida en sociedad, tanto en la 

infancia, adolescencia, como en la vida adulta. Las competencias sociales que el 

niæo desarrolla estarÆn en relación con la edad evolutiva, posibilitando: 
� El establecimiento de la confianza: Comienza desde el nacimiento, en la 

díada madre-hijo. A partir de esta relación el niæo desarrolla la 

capacidad necesaria para estar seguro que la madre volverÆ, y por tanto 

Østa œltima podrÆ alejarse algunos momentos del niæo. Este proceso 

que se extiende luego al mismo infante, contribuye con la formación de 

la identidad. El sentimiento de confianza se reconstruye a lo largo de 

toda la vida; en la infancia, se logra a partir de los permisos y 

prohibiciones de los adultos hacia los niæos. 
� El desarrollo de la Autonomía: A partir del momento en que el niæo 

comienza a caminar re-descubre el espacio, lo explora y conoce, 

aumentando el sentimiento de autonomía. El desarrollo de la 

autonomía del niæo, requiere equilibrio entre permisos y prohibiciones; 

si existieran demasiados permisos podría enfrentarse a riesgos 

indebidos, y si existieran demasiadas prohibiciones, se iría en 

detrimento de la autonomía del infante. 

A lo largo del presente estudio, se valorarÆ la autonomía del 

infante para decidir, elegir y conducirse, a partir de la internalización de 

límites, lo que le permitirÆ una adecuada y activa adaptación al medio 

ambiente. 
� Tomar decisiones: Esta capacidad es fundamental para el progresivo 

desarrollo de la personalidad, y puede ser estimulada en los niæos, si se 

le ofrecen alternativas frente a diferentes situaciones. La posibilidad de 

elegir contribuye ademÆs a ser responsables por los propios actos, 
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aumentar el autoestima y la confianza en si mismo. Esto debe estar 

enmarcado dentro de las posibilidades del niæo, de lo contrario se 

sentirÆ sobrecargado de responsabilidad. 
� El desarrollo de la iniciativa: El sentimiento de seguridad le brindarÆ al 

infante la posibilidad de explorar, descubrir e involucrarse en 

actividades, a partir de su propia elección y decisión. 

� Aprender a compartir: Hasta alrededor de los tres o cuatro aæos de 

edad el niæo evolutivamente no estarÆ capacitado para compartir 

objetos; se podrÆn, por tanto, utilizar juegos que requieran la 

participación de otros niæos, a partir de propuestas placenteras para el 

infante, que estimulen la adquisición de la capacidad de compartir. 

� Controlar los propios actos: Los niæos manifiestan falta de control de 

los impulsos, principalmente hasta los tres aæos de edad. El límite 

proviene del mundo externo, hasta que el niæo pueda internalizar la 

norma y actuar de acuerdo a ella. En este sentido es importante 

abordar el concepto de "andamiaje". Los adultos que transmiten el 

orden social, las normas y los hÆbitos de la cultura en la cual estÆn 

inmersos, realizan determinadas tareas que el niæo aœn no puede hacer 

por sí sólo; en la medida en que el infante progresa en su maduración, el 

adulto deberÆ dejar que el niæo cumpla una parte de esa tarea y luego la 

tarea completa. "Cuando el adulto evalœa que el niæo es capaz de 

afrontar la tarea, le quita su apoyo. El adulto funciona como un 

ANDAMIO. Efectivamente, el andamio es una estructura 

complementaria que facilita la construcción de un edificio. Cuando el 

edificio crece, el andamio se retira." 6 "Al fi nal de una tarea así 

acompaæada, lo que ocurre es que el niæo es capaz de realizarla y de 

disfrutar haciØndolo." En relación a los límites y el concepto de 

andamiaje, el adulto podrÆ ayudar al niæo a controlar los impulsos, 

hasta que pueda hacerlo por sí solo; logrando así que el infante 

incorpore valores y normas. 

6 GERSTENHABER, Claudia E. "Los límites, un mensaje de cuidado". 2 da edición. Buenos Aires, A.Z. editora S.A, 2001. 
P. 34. 
’ Ibíd. 
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3 Posibilitan el Desarrollo Moral: De acuerdo a Jean Piaget, el desarrollo 

moral es un proceso de construcción interna. Durante la primera infancia el 

desarrollo moral responde a la heteronomía, en dónde el niæo acepta lo que la 

autoridad, representada por el padre, maestro u otro adulto significativo establece 

para el niæo, responde por tanto a una moralidad por obediencia. Cuando se 

observa: relación de coerción, respeto unilateral y egocentrismo; se trata de una 

moral heterónoma, "en dónde prima el deber y la obligación". 8 Posteriormente, 

esto mismo permitirÆ el logro de la autonomía. Para tal fi n es necesario que la 

relación jerÆrquica adulto-niæo, se base en la cooperación y el respeto mutuo. En la 

primera infancia la "cooperación significa obediencia racional a una autoridad, es 

decir por comprensión de la pauta dada por el adulto"9. La autoridad de los adultos 

debe se ejercida brindando la posibilidad de elegir y decidir. "Luego cada individuo 

comienza a percibirse como diferente a los demÆs, con motivos e ideas propias, y a 

la vez, es capaz de comprender las posturas de otros individuos. Se inaugura un 

tipo de intercambio basado en el diÆlogo y la colaboración. Estas relaciones 

conducen al nacimiento en la conciencia de cada sujeto de aquellas normas ideales 

que regulan las conductas necesarias para la vida social cotidiana." 10 Se adquiere 

así, una moralidad autónoma, basada en el respeto y la colaboración. 

CARACTER˝STICAS IMPORTANTES DE LOS L˝MITES 

Hasta aquí se han expuesto ciertas consideraciones generales acerca de los 

límites y las adquisiciones logradas por los infantes gracias a la función que ejercen 

los adultos de poner límites a ciertas conductas de los niæos. A continuación se 

presentan las características que deberían poseer los límites, y que los adultos 

deberían considerar al momento de limitar determinadas conductas de los 

8 CERRI, Lorena; CASSINI, Tamara. "Adopción de perspectivas y su relación con la autoridad en niæos de 1 ciclo de 
E.G.B.". Trabajo de Investigación para optar al título de Licenciada en Psicología. Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Facultad de Psicología, 2003. P. 9. 
s GONZ`LKEZ, S.; MENÉNDEZ, D. "El problema de los límites en el nivel inicial". 2002. 
http://a bc.gov. ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ca pacitacion/documentoscirculares/2002/proble 
m_de_limites.pdf. [Consulta: 18 agosto 2009] 
io CERRI Lorena; CASSINI, Tamara. Op. Cit. P.9. 
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infantes, segœn lo expuesto por Angela Nakab en la publicación de "Límites" de la 
revista del Programa Nacional de Actualización PediÆtrica, y por Ernestina 
Rosendo en el libro titulado "Poner Límites". 

Adecuados a la etapa evolutiva por la que transcurre el niæo 

El desarrollo de la personalidad del niæo atraviesa diferentes etapas 

madurativas, por lo que al momento de poner límites al infante, se debe tener en 
cuenta si evolutivamente podrÆ responder a la pauta o norma de conducta. 

El niæo para comprender y aceptar determinadas normas, debe haber 

desarrollado capacidades cognitivas, motoras, sociales y afectivas para responder 

adecuadamente. Si esto no ocurre, se genera en el niæo un importante monto de 

angustia y frustración por no comprender la situación que atraviesa, y de igual 

manera ocurre con los adultos. 

Pensados y Consensuados por los adultos 

Los padres de los niæos deberÆn acordar cuales serÆn las pautas, normas y 

límites que marcarÆn el modelo de convivencia de la familia. Esto resulta 

importante, aœn si los padres se han separado, divorciado, o formado una nueva 

estructura familiar. 

Actualmente, es muy comœn que ambos padres formen parte del mercado 

laboral, por lo que los niæos, muchas veces, quedan a cargo de alguna otra persona 

como abuelos, empleada domØstica, tías, vecinas, etc.; es primordial que ellos 

tambiØn conozcan algunas normas bÆsicas que los padres comparten. 

La coherencia en las pautas y las normas son relevantes, ademÆs, cuando los 

infantes asisten a una institución educativa. Los padres deberÆn considerar este 

aspecto al momento de elegir una institución para los hijos, de manera tal que los 

valores que se transmitan en el hogar y en la escuela sean semejantes. 

Si ambos padres, o quienes estÆn a cargo, no acuerdan cuÆles serÆn los 

límites, el infante no estarÆ seguro acerca de Io que es realmente importante, y sólo 

aumentarÆ la confusión y la inseguridad. 

-37-



-Marco Teórico: Límites-

Coherentes

En el proceso de aprendizaje y socialización, el niæo logra adquirir 

determinadas pautas, normas y valores, gracias al proceso de identificación con 

adultos significativos. Durante los primeros aæos, este proceso ocurrirÆ con los 

padres y demÆs integrantes del grupo familiar, para luego sumarse tambiØn los 

docentes; momento en el cual, el niæo ingresa en el proceso de socialización 

secundaria. Junto con el proceso de identificación, el niæo internaliza normas, por 

imitación. Por estas razones, resulta elemental que los límites sean coherentes con 

el comportamiento de los adultos. El mensaje verbal deberÆ estar acompaæado por 

el comportamiento, a los fi nes de que adquiera sentido para el infante; no se debe 

contradecir lo que se dice con lo que se hace, el niæo no lo podrÆ comprender. 

Firmes y a la vez con plasticidad para repensarlos 

La firmeza con la cual se imparte un límite, permite al niæo comprender la 

jerarquía del mismo, y poder adecuar su conducta. Si esto no ocurre, el niæo se ve 

imposibilitado de comprender el valor que tiene el llevar adelante o no, una 

determinada conducta. El tono de voz y la mirada son factores que contribuyen a 

otorgarle firmeza a los límites; y aœn así, el tono de voz no es conveniente que 

alcance a ser un "grito", ya que se va instalando Øste œltimo, como modelo de 

vinculación con los demÆs. 

Claros y acompaæados de una breve explicación 

El límite que el niæo recibe, debe ser claro, preciso, de manera tal que la 

conducta quede delimitada en la petición de los padres, docentes u otros adultos. 

El mensaje debe ser específico. 

Adecuados al contexto cultural 

Cada cultura, cada sociedad, y cada nœcleo familiar, poseen diferentes 

hÆbitos, normas y valores. Estos a su vez, cambian con el tiempo, de generación en 

generación. Los horarios de comida, de escuela, de juego, de trabajo, son diferentes 

en todos y cada uno de los hogares. Por esta razón, es substancial que los límites 

estØn en concordancia con el contexto cultural al cual el niæo o la niæa pertenecen. 
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El contexto cultural involucra a la representación interna que cada uno 

posee acerca de lo que la realidad significa. La manera de interpretar la vida 

cotidiana depende de estas mismas representaciones internas, y así adquiere 

sentido. El límite a la conducta del niæo, debe poseer sentido, es decir que debe ser 

acorde a la manera de interpretar la realidad, de lo contrario, no encuentra razón 

para cumplirlo. 

-39-



CAP˝TULO II 

DESARROLLO DEL MINO 

- 40 -



-Marco Teórico: Desarrollo del Niæo-

"Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niæo a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y socia!". 

(Convención sobre los Derechos clel Niæo, artículo 27). 

E 1 DESARROLLO se define, segœn Horacio Lejarraga, como "el curso de 

los cambios de la conducta sensorio-motriz, la respuesta emocional, el 

lenguaje, la inteligencia y el aprendizaje en un contexto sociocultural e histórico."11

Mauricio Knobel define al desarrollo como "el conjunto de 

transformaciones del ser viviente que seæalan una dirección perfectamente 

definida, temporal y sistemÆtica, de sus estructuras psicofísicas"12. El "desarrollo", 

se entiende pues, como un concepto abarcativo que incluye al crecimiento, la 

maduración y el aprendizaje. 

El CRECIMIENTO es "el aumento de volumen de los elementos constitutivos 

de la personalidad especialmente en su aspecto físico."13

La MADURACIÓN es definida por Knobel como "la capacidad plÆstica del 

potencial genØtico de la especie humana para proveer los elementos psicofísicos 

necesarios para una adecuada adaptación del individuo al ambiente."14

Cada uno de los elementos constitutivos del desarrollo infantil poseen un 

valor adaptativo, en tanto la diferenciación de las capacidades psicofísicas y la 

integración de cada una de las estructuras al organismo en su totalidad, permiten 

una progresiva adaptación al medio ambiente, lo cual implica capacidad para 

decidir, elegir y tomar decisiones respecto de la conducta, es decir ejercicio de la 

autonomía. 

La investigación realizada concibe a la maduración desde este enfoque, en 

tanto cada conducta del niæo es entendida como la posibilidad que ha desarrollado 

para adaptarse al medio ambiente, mostrando conductas autónomas que 

responden a la progresiva maduración del infante. 

El APRENDIZAJE es posible en tanto haya maduración, constituyendo un 

proceso que implica la interrelación del individuo, en este caso el niæo, con el 

medio ambiente. 

11 LEIARRAGA, Horacio. "Desarrollo del niæo en contexto". Buenos Aires, Paidós, 2004. P. 64. 
12 KNOBEL, Mauricio. "Psiquiatría Infantil PsicodinÆmica". Buenos Aires, Paidós, 1977.P.21. 
131bíd., P. 21-22. 
14 Ibíd., P.22-23. 
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Considerando los aspectos aquí seæalados, se describen a continuación, las 

características madurativas de cada una de las Æreas del desarrollo, de los niæos de 

5-6 aæos de edad. 

CARACTER˝STICAS MADURATIVAS DE LOS NIÑOS DE 

5-6 AÑOS 

EMOCIONAL Y AFECTIVA 

El proceso de personación, es un proceso social que adquiere valor en tanto 

permite la construcción de la identidad del niæo. 

Durante los primeros aæos de vida el niæo construye el sentido de la propia 

persona y la del otro gracias a la evolución del "proceso de personación". A partir 

de sucesivos períodos de fusión- desfusión del niæo con quien desarrolle funciones 

maternas, es decir, de uniones y separaciones, el infante adquiere la diferencia 

entre yo-no-yo, construyendo así su propia identidad. 

El Lenguaje marca una etapa de separación, que brinda al niæo la 

posibilidad de separarse de su madre, autoafirmÆndose; en tanto el Complejo de 

Edipo, marcarÆ el intento del niæo de reunirse con la madre y restaurar el 

equilibrio fusional. Posteriormente, a lo largo del ulterior desarrollo, las fusiones y 

de-fusiones irÆn apareciendo a un ritmo desigual. 

John Bowly, en su libro llamado "Una base segura", al hablar de la 

significación del apego en el desarrollo de la personalidad, manifiesta la 

importancia del encuentro padres-niæo. La teoría del apego considera la tendencia 

de los individuos a establecer lazos afectivos con personas determinadas. En la 

primera infancia la primacía de las relaciones afectivas se establecerÆ en las 

relaciones familiares, para hacerse extensiva luego, al Æmbito escolar. "Cuando un 

individuo (de cualquier edad) se siente seguro, es probable que explore lejos de su 
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figura de apego. Cuando estÆ alarmado, ansioso, cansado o enfermo siente la 

necesidad de la proximidad."15

La seguridad del niæo es fundamental para permitirle explorar espacios, 

objetos o nuevas relaciones afectivas. Al principio estarÆn limitadas en tiempo y 

espacio, pero progresivamente podrÆn ampliarse en cantidad y calidad. 

Entre los 5-6 aæos de edad el niæo serÆ capaz de separarse de sus 

principales figuras de apego durante toda la jornada escolar, representando 

pequeæos períodos de unión y separación entre el niæo y su familia. 

Al inicio de cada ciclo escolar existe un "período de adaptación", en el que 

se reduce el horario habitual (generalmente de 4 horas diarias). El tiempo, 

gradualmente extendido, permitirÆ al niæo sentirse emocionalmente seguro, para 

permanecer en el jardín de infantes sin la presencia de su familia. 

"Una adecuada distancia, producto de la internalización de un adulto estable 

y continente, le brindarÆ al niæo mayores probabilidades de transferir esta relación 

significativa hacia el docente y hacia otros adultos, en una distancia óptima: ni el 

apego extremo, ni el desapego total."16

COGNITIVA

PENSAMIENTO 

La maduración cognitiva de los infantes de entre 5-6 aæos de edad, ha 

alcanzado el período del Pensamiento Pre-Operacional, segœn Piaget, 

representante de la transición entre la inteligencia sensorio- motriz y el 

pensamiento abstracto. Esta adquisición, que comienza a los 2 aæos, se debe a la 

maduración del lenguaje, la socialización y la función simbólica. 

El Pensamiento Pre-Operacional consta de dos estadios: pre-conceptual que 

comprende las edades entre 2 y 4 aæos, e intuitivo que comienza a los 4 aæos y 

finaliza con la adquisición de las operaciones concretas hacia los 7 aæos de edad. A 

los 5-6 aæos se identificarÆn características del pensamiento concreto, aunque 

habrÆ indicios de pensamiento abstracto. 

is BOWLY, John. "Una base segura". Buenos Aires, Paidós, 1989. P. 143. 
3fi ABRUZA, Sandra; BEECHER, Nora; GONZ`LEZ, Mabel. Óp. Cit. P. 35. 
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El pensamiento pre-operacional opera con imÆgenes concretas y estÆticas 

de la realidad, de manera que las percepciones inmediatas, responden al 

"realismo" infantil, en dónde los fenómenos insustanciales como los sueæos o las 

obligaciones morales, adquieren características concretas. 

La prolongación de esquemas sensorio-motores en representaciones 

mentales, justifican el pensamiento concreto de los infantes, en los que aœn 

predomina la acción y la manipulación, por sobre el lenguaje. 

La asimilación y la acomodación serÆn relativamente inestables, no 

pudiendo al inicio del período pre-operacional, asimilar lo nuevo a lo viejo de 

manera coherente y lógica, justificÆndose, por tanto, el carÆcter pre-lógico del 

pensamiento. Al respecto de esto œltimo, el infante de 5-6 aæos utilizarÆ un 

razonamiento "transductivo", que no responde a una inducción o deducción 

verdadera, sino que pasa de lo particular a lo particular, asociando diferentes pre-

conceptos. 

El egocentrismo del infante en relación a las representaciones que surgen 

gracias a la capacidad simbólica, determina que sea incapaz de distinguir entre su 

propio punto de vista y el de los demÆs, aspecto que irÆ disminuyendo 

progresivamente para desaparecer hacia los 7 aæos de edad. 

El pensamiento pre-operacional estÆ caracterizado por la tendencia a 

"centrar" la atención en sólo uno de los aspectos del objeto, aquel que llame mÆs la 

atención del niæo, con la consecuente distorsión del razonamiento; por ejemplo el 

niæo serÆ incapaz de considerar ancho y alto de un objeto al mismo tiempo. 

Relacionando el tipo de razonamiento del niæo y el egocentrismo del 

pensamiento, es posible deducir la manera que utiliza el niæo para responder a 

ciertas formulaciones. El infante afirmarÆ todo, pero no lo podrÆ justificar desde el 

punto de vista lógico; las repuestas obedecerÆn a la intuición. "Hasta los siete aæos 

de edad el niæo sigue siendo pre-lógico, y suple la lógica por el mecanismo de la 

intuición, simple interiorización de las percepciones y los movimientos bajo la 

forma de imÆgenes representativas y de "experiencias mentales" que prolongan de 

este modo los esquemas sensorio-motores sin coordinación propiamente 

racional."17

17 PIAGET, Jean. "Seis Estudios de Psicología". Colombia, Labor S.A., 1995. P.44. 
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A partir del carÆcter concreto, pre-lógico e inestable del pensamiento, 

característico de la primera infancia, se deduce su carÆcter de irreversibilidad, 

entendida como la imposibilidad de realizar el camino inverso en el pensamiento, y 

arribar al mismo punto de partida sin experimentar cambios. 

La transición a operaciones concretas estarÆ determinada por la posibilidad 

de descentración, reversibilidad, fl exibilidad y plasticidad en la organización del 

pensamiento. 

NOCIÓN DE TIEMPO 

La adquisición de la noción del tiempo estÆ relacionada a la maduración de 

las diferentes Æreas del desarrollo motor, sensorial y afectivo. 

A partir de los cuatro aæos de edad, el niæo podrÆ nombrar diferentes 

momentos del día, como maæana, tarde y noche. El infante conocerÆ que existe un 

tiempo para permanecer en el Jardín de Infantes y otro momento para regresar a 

su hogar. 

El niæo de 5-6 aæos tiene adquirida la noción de tiempo, pero carecerÆ aœn 

del sentido de la irreversibilidad del tiempo, consecuente con la falta de 

reversibilidad del pensamiento. 

El niæo de entre 5-6 aæos de edad es capaz de relatar acontecimientos 

pasados, comprender el sentido de lo que significa "hacer algo despuØs de" o 

recordar y relatar próximos acontecimientos. 

Los infantes preescolares comprenden el sentido de ayer, hoy y maæana, y 

comienzan a interesarse por los tiempos exactos, iniciando aprendizajes respecto 

de los días de la semana, meses, y aæos. 

NOCIÓN DE ESPACIO 

Segœn Piaget entre los 5 y los 7 aæos de edad, el niæo reconoce el "Espacio 

Topológico", es decir que la noción espacial estÆ determinada por la vivencia 

concreta del niæo con el mundo de los objetos y de los demÆs. La noción del espacio 

estarÆ en el infante preescolar, ligada a su actividad motora, mÆs que a la 

representación mental. 

La construcción del espacio a los 5-6 aæos de edad se encuentra lo 

suficientemente desarrollada para comprender aquello que significa "rincón de la 
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sala del jardín", su propio espacio en relación a los demÆs y espacios prohibidos 

por los adultos, debido a que todos ellos representan la relación del niæo con otros 

y con objetos, no son abstractos, ni conllevan la relación de distintos atributos de 

un objeto, cuya percepción darÆ origen, posteriormente, a la noción de "Espacio 

Proyectivo". 

El infante preescolar lograrÆ establecer relaciones entre los objetos 

concretos, habrÆ adquirido nociones de adelante, atrÆs, arriba, abajo, lejos, cerca, y 

estarÆ empezando a discernir derecha e izquierda, aunque la falta de reversibilidad 

y egocentrismo del pensamiento, le impedirÆn reconocerlas en otras personas. 

Aœn el niæo preescolar no podrÆ reconocer el espacio geogrÆfico, como por 

ejemplo establecer relaciones espaciales entre ciudad, provincia y país, ya que esta 

adquisición representa una noción abstracta del espacio que aœn no posee. 

LENGUAJE 

La maduración del lenguaje del niæo de 5 aæos ha alcanzado el período 

delocutivo, descripto por Ajuriaguerra en el libro llamado "Manual de Psiquiatría 

Infantil", cuyas adquisiciones implican el aprendizaje y uso de los diferentes 

elementos que conforman una frase. A la edad aquí referida, es posible encontrar 

alrededor de 10 palabras por cada frase que el niæo pronuncia. 

Un niæo de cinco aæos de edad formula preguntas a padres y maestros, que 

resultan razonables para los adultos; esto es así debido a que existe una gran 

avidez de conocimiento; se muestran empíricos y pragmÆticos. Al momento en que 

un adulto formula una pregunta al niæo, Øste responde tambiØn con oraciones que 

poseen sentido, sintÆcticamente bien armadas. El infante recurre a la función 

utilitaria para responder y definir conceptos. Al respecto es capaz de tomar una 

sola palabra de una frase y preguntar su significado, atento a los detalles de las 

cosas, el lenguaje y las palabras. 

La maduración de la estructura y la forma del lenguaje estÆn acabadas. Su 

vocabulario aumenta cada día mÆs, pudiendo alcanzar aproximadamente 2.200 

palabras. Al respecto hay quienes consideran que a los 5 aæos sólo falta aumentar 

el caudal de vocabulario. Segœn lo que afirma Enrique Pichón Riviere, la lengua se 
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encuentra formada cuando el niæo logra utilizar los pronombres yo-mi-me, aspecto 

observable a la edad de 5-6 aæos. 

"El diÆlogo teatral de Cinco rebosa de diÆlogo y comentarios prÆcticos 

relacionados con los acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacØn, 

el transporte, el garaje. Un niæo inteligente de 5 aæos puede llegar, incluso, a 

dramatizar los fenómenos naturales, haciendo intervenir al sol, a la luna, las 

estrellas, el viento, las nubes, etc., como personajes."18

Si bien se observa un juego simbólico, mÆs específicamente con contenido 

sociodramÆtico, dónde se intenta comprender la organización social, los diÆlogos 

tienen mÆs que ver con la forma de "monólogos colectivos", que en realidad un 

diÆlogo francamente socializado; alrededor de los siete aæos de edad dicho aspecto 

serÆ observable. Al respecto del juego, serÆ abordado en detalle en el capítulo 

siguiente. 

Los niæos de 5-6 aæos respecto de ciertas adquisiciones verbales y 

cognitivas, se observan capaces de enumerar hasta diez, conocen los colores y los 

pueden nominar, pueden referirse a varios objetos y mencionar su utilidad y son 

capaces de decir su edad. Los niæos podrÆn comprender y responder a tres 

consignas que se le den, de manera correcta. 

A los dos aæos de edad un niæo utiliza el cuerpo como medio privilegiado de 

comunicación; hacia los 5-6 aæos de edad, el control de los impulsos y el mayor 

desarrollo del lenguaje, le posibilitarÆn utilizar este medio de comunicación para 

transmitir deseos, solicitar ayuda o manifestar su enojo. 

MOTRICIDAD 

REACCIONES AUTOM`TICAS Y CONTROL POSTURAL 

Las reacciones de enderezamiento posibilitan mantener la posición normal 

de la cabeza en el espacio, la alineación del cuello y el tronco, y del tronco con las 

extremidades. Las reacciones de equilibrio permiten restablecer el equilibrio 

alterado por cambios posturales o movimientos. Estas repuestas automÆticas 

18 GESELL, Arnold. "El niæo de la 5 aæos". Buenos Aires, Paidós, 1979. P. 74. 
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maduran progresivamente desde el momento del nacimiento, y se integran 

totalmente hacia los 3 o 4 aæos de edad. Posteriormente las habilidades de los 

infantes ya adquiridas se perfeccionan. 

"El mecanismo de reflejo postural en el hombre alcanza un grado de 

perfección que le permite mantener su postura y el equilibrio de su cabeza, tronco 

y extremidades inferiores en todas las circunstancias comunes, mientras que 

brazos y manos quedan libres para la actividad manipulativa de destreza."19

COORDINACIÓN DIN`MICA GENERAL 

La integración del mecanismo normal del reflejo postural, le permitirÆ al 

niæo un importante despliegue motriz, gracias al perfeccionamiento del control 

postural, el equilibrio y la coordinación de los diferentes segmentos corporales. 

A los cinco aæos de edad el infante serÆ capaz de saltar con ambos pies 

juntos, pararse en un solo pie y caminar en línea recta alternando ambos pies. Los 

infantes serÆn capaces de manejar triciclos y bicicletas (con ruedas de 

entrenamiento) con importante destreza. 

La actividad motriz con objetos madura tambiØn, siendo capaz de patear 

una pelota hacia un objetivo determinado, debido a que el niæo de 5-6 aæos estÆ 

bien orientado espacialmente y su enfoque visual serÆ directo. 

El niæo de cinco aæos de edad "aparece mÆs contenido y menos activo, 

porque puede mantener una posición por períodos mÆs largos; pero pasa de la 

posición de sentada a la de pie y, luego, a la de cuclillas, de manera continua."20

A los seis aæos de edad el niæo se vuelve mÆs activo que a los cinco aæos. "El 

niæo estÆ en actividad casi constante, sea de pie, sea sentado. Parece hallarse 

equilibrando conscientemente su propio cuerpo en el espacio."21

El infante de 6 aæos de edad trepa en una soga, construye torres tan altas 

como Øl utilizando diferentes materiales y procura saltar lo mÆs alto que pueda. 

19 BOBATH, Karel. ‘Base neurofisiológica para el tratamiento de la parÆlisis cerebral". 2 da edición. 

Buenos Aires, MØdico Panamericana, 2001. P. 23. 

20 GESELL, Arnold. "El niæo de 5 a lo aæos". 3‘a edición. Buenos Aires, Paidós, 1960. P. 78. 
21 Ibíd., P.102. 
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COORDINACIÓN DIN`MICA MANUAL: 

El movimiento coordinado del adulto implica la maduración e integración 

de tres factores: precisión, rapidez y fuerza muscular. 

La maduración del sistema neuromotriz ocurre en jalones sucesivos que 

muestran la adquisición de conductas con mayor integración. La primera de estas 

etapas comienza con el nacimiento y fi naliza hacia los siete aæos de edad, en la cual 

la característica mÆs sobresaliente serÆ la adquisición en la precisión de los 

movimientos. 

Con el fi n de lograr un movimiento coordinado, el infante deberÆ adquirir 

precisión, por lo que al principio sus movimientos serÆn lentos, como rasgo 

característico y esencial en el logro de la memoria motriz del movimiento. Entre 

los 5-6 aæos de edad el niæo habrÆ logrado control voluntario y rapidez normal en 

actividades dinÆmicas manuales. 

El infante habrÆ adquirido la necesaria disociación digital para realizar una 

adecuada prensión trípode, con intervención de los dedos para tomar un lÆpiz, serÆ 

capaz ademÆs de recortar con tijera, aunque aœn con escasa precisión, rasgar papel 

y picar con punzón sobre una línea recta o sobre formas geomØtricas simples. 

El dibujo y coloreado sobre papel requerirÆ la adquisición de nociones 

espaciales, coordinación óculo-manual, coordinación dinÆmica de las manos y 

control voluntario del movimiento. El dibujo, entendido como la representación 

grÆfica sobre un plano bidimensional, requiere la adecuación del tamaæo del papel 

a la edad motriz del infante. 

El inicio de la escolaridad supone que el niæo ha desarrollado e integrado 

coordinación dinÆmica manual, coordinación viso-motora, una atención 

suficientemente estabilizada y una adecuada acomodación postural para el acto 

motor. 

Los sucesivos progresos a nivel neuromotriz permitirÆn que a la 

maduración e integración en la precisión de los movimientos, le sucedan 

movimientos ejecutados con mayor rapidez y fuerza muscular, culminando su 

desarrollo hacia los 14 aæos de edad. 
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ESQUEMA CORPORAL 

La construcción del esquema corporal depende de la relación YO-mundo de 

las cosas, YO- mundo de los demÆs. Las etapas de la evolución dependen de las 

leyes de la maduración nerviosa: Ley cØfalo-caudal (de la cabeza a los pies) y Ley 

próximo -distal (del centro del cuerpo hacia la periferia). 

Entre los 5 y los 7 aæos de edad, la asociación que realiza el infante de 

sensaciones motrices y cenestØsicas con los sentidos, le permitirÆ pasar de la 

acción a la representación. A partir de estos logros el niæo serÆ capaz de adquirir 

mayor control postural y respiratorio, definición de la lateralidad, nociones de 

derecha e izquierda e independencia de los brazos y el tronco. 

La maduración del esquema corporal podrÆ evidenciarse en los dibujos de 

los niæos, ya que logran representar la figura humana casi completa, incluyendo 

cabeza, ojos, boca, nariz, cabello, orejas, tronco, piernas, brazos, pies; e incluso 

algunos niæos lograrÆn graficar los dedos de las manos. 

LATERALIDAD 

A los cinco aæos de edad, la dominancia manual derecha o izquierda estÆ 

totalmente establecida, aunque aœn la lateralidad, no se halla afirmado. 

CONDUCTA PERSONAL-SOCIAL 

Segœn Arnold Gesell el niæo de cinco aæos es considerablemente autónomo. 

En su hogar es obediente, capaz de responder a indicaciones para baæarse, irse a 

dormir o comer, colaborando con la familia en tareas del hogar cada vez mÆs 

complejas. 

Los infantes de cinco aæos se muestran protectores con niæos mÆs pequeæos 

y capaces de organizar juegos grupales con niæos de su misma edad. 

A los cinco aæos "no conoce algunas emociones complejas, puesto que su 

organización es todavía muy simple. Pero en situaciones menos complicadas, da 

claras muestras de rasgos y actitudes emocionales llamativos: seriedad, paciencia, 

tenacidad, cuidado, generosidad, sociabilidad manifiesta, amistad, equilibrio, 

orgullo en su triunfo, orgullo de la escuela, satisfacción en la producción artística y 
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orgullo en la posesión."22 El niæo se cinco aæos podrÆ reconocer lo que es bueno y 

lo que es malo. 

Los infantes de cinco aæos, tienen percepción de orden, forma y detalle, lo 

que les permite colaborar con el orden de los juguetes y completar dibujos, ya sean 

de esquema corporal u otros. Si el niæo dibuja o pinta, la idea precede a la obra 

sobre el papel. El realismo que manifiesta, se completa con una mayor habilidad 

para prestar atención. 

Mucho mÆs realista, sincero y maduro, ocasiona que no estØ dispuesto a 

participar de cuentos sumamente fantÆsticos; al respecto son críticos, no sólo en 

estos aspectos sino tambiØn en relación a su propia conducta o persona. A los 

infantes de cinco aæos les agrada recibir elogios de los adultos por los logros 

alcanzados, buscando constantemente consolidar aprendizajes, mÆs que adquirir 

nuevas habilidades. 

Entre los 5 y 6 aæos de edad suelen mostrar estados de Ænimo opuestos en 

un corto lapso de tiempo. "En ocasiones, parece empeæado en definir lo que no se 

debe hacer, haciØndolo".23

Los infantes de 6 aæos intentarÆn adquirir nuevas habilidades, mÆs que 

consolidar las ya existentes. NecesitarÆn de cierto orden en el ambiente y 

requerirÆn de rutinas y acontecimientos conocidos que le brinden seguridad. 

La vida del infante estarÆ organizada en un tiempo escolar y un tiempo 

libre, que serÆ utilizado en parte para actividades cotidianas, en parte para tareas 

escolares en el hogar y otro tiempo para el juego. En estas circunstancias, los niæos 

a menudo requerirÆn límites de tiempo, por parte del adulto, a cada una de las 

actividades; los infantes preferirÆn jugar, pero no baæarse o hacer alguna tarea 

escolar. 

22 GESELL, Arnold. "El niæo de 1 a 5 aæos". Óp. Cit., P.76 
23 GESELL, Arnold. "El niæo de 5 a 10 aæos". Óp. Cit., P.96. 
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ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

ALIMENTACIÓN 

Los niæos de 5-6 aæos de edad se sientan en una mesa familiar, para cenar o 

almorzar, aunque su activa actividad motriz los impulsa a moverse 

constantemente, levantÆndose de ella cuando ya han saciado su apetito. 

Los infantes de esta edad son capaces de utilizar hÆbilmente el vaso, una 

taza, el tenedor y la cuchara; y aunque han comenzado a utilizar el cuchillo, aœn las 

destrezas manuales no le permitirÆn cortar carne. 

SUEÑO 
Los niæos de 5-6 aæos de edad son capaces de responder sin dificultades a 

los preparativos para acostarse a dormir por la noche. Los rituales que cada niæo 

adopta serÆn particulares, algunos todavía llevan algœn muæeco a su cama, 

prefieren que la madre los acompaæe, y a otros les agrada apagar la luz al momento 

de dormir. 

Entre los 5 y los 7 aæos de edad los niæos comenzarÆn a relatar sueæos, cuyo 

contenido podrÆ estar relacionado con animales terroríficos. Los terrores 

nocturnos son frecuentes entre los 4 y 7 aæos, situación que ocasionarÆ que el 

infante se despierte angustiado, aunque cuando el terror desaparece logran volver 

a conciliar el sueæo. 

La mayoría de los niæos no querrÆ dormir siesta, y si lo hacen, es 

generalmente, porque asisten al jardín de infantes por la maæana. 

Al despertarse por la maæana, los niæos de 5-6 aæos son autónomos, pueden 

levantarse, ir al baæo, vestirse y posiblemente regresar a la cama, o permanecer ya 

levantados. 

HIGIENE 

Niæas y niæos de 5-6 aæos de edad colaboran activamente durante el baæo, 

aunque aœn no poseerÆn total autonomía en su ejecución. La presencia del adulto 

serÆ necesaria aœn, especialmente en la consecución de algunas tareas, como llenar 
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la baæera o lavarse el cabello. Las niæas accederÆn a baæarse sin dificultades, y los 

niæos posiblemente se resistan a hacerlo utilizando cualquier excusa. 

Los varones preescolares habrÆn aprendido a peinarse, y las niæas 

requerirÆn de la ayuda de los adultos, especialmente por la complejidad de los 

peinados. 

Los niæos de 5-6 aæos de edad son capaces de cepillarse los dientes, y 

lavarse manos y cara de manera autónoma. 

Con respecto al control de esfínteres, el niæo de 5-6 aæos es autónomo, la 

maduración neuromotora y el aprendizaje se lo permiten desde los 3 aæos de 

edad. Los niæos preescolares son capaces de manifestar, a travØs del lenguaje oral, 

la necesidad de micción o defecación; pueden ir al baæo solos, desvestirse y 

vestirse para tal fi n, e higienizarse. En algunos casos, es posible que en relación a la 

higiene, los niæos necesiten algo de supervisión o asistencia. 

VESTIDO 

Los infantes de 5-6 aæos se muestran autónomos al momento de vestirse; 

remera, pantalón, ropa interior, medias y buzo son prendas con las que muestran 

importante habilidad. Al vestirse son mÆs lentos, que al momento de desvestirse. A 

los botones los prenden y desprenden sin dificultades, y aunque poseen la 

suficiente habilidad para abrochar un cierre, a menudo solicitan ayuda a los 

adultos. 

Los niæos preescolares requieren asistencia para atarse los cordones; ya 

han comenzado a aprenderlo, pero aœn no logran hacerlo con habilidad. 
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CARACTER˝STICAS MADURATIVAS EN LA 

ADQUISICIÓN DE LOS L˝MITES 

Luego de haber caracterizado las diferentes Æreas del desarrollo del niæo de 
5-6 aæos de edad, se describirÆ, a continuación, el desarrollo evolutivo en la 

adquisición de los límites, cuyas características influirÆn en todas las Æreas del 

desarrollo expuestas con anterioridad. Al respecto se vinculan concepciones 

expuestas por Angela Nakab, mØdica especialista en pediatría, Jean Piaget, Donald 

Winnicott, RenØ Spitz y Sigmund Freud. 

EL PRIMER AÑO DE VIDA 

El niæo al nacer es un ser indefenso e indiscriminado que necesita de un 

adulto que satisfaga las necesidades bÆsicas de alimento, vestido, higiene y 

necesidades emocionales. El adulto, que cumpliendo una función materna, logra 

satisfacer al niæo, no es reconocido por el infante, como diferente a sí mismo. Entre 

la necesidad y la satisfacción existe un adulto que responde a las seæales que el 

niæo emite, sin que estas sean dirigidas e intencionadas a la madre. Para que el 

proceso de diferenciación madre-hijo comience, es necesario, durante esta primera 

etapa, que la necesidad sea seguida de la satisfacción en un tiempo casi inmediato. 

Este circuito de necesidad-satisfacción instaura entre la madre y el niæo una 

relación diÆdica; la primera de las relaciones sociales que el niæo establece, y que 

posteriormente determinarÆn en cierta medida, el modo de vincularse con los 

otros, la manera de establecer relaciones interpersonales. 

El adulto no es reconocido como diferente al niæo; esto ocurre porque el 

infante se encuentra, segœn Spitz, en la etapa sin objeto; no se ha establecido aœn, 

el objeto libidinal propiamente dicho, quien serÆ posteriormente receptor de 

instintos libidinales y agresivos. 

Al hablar de Freud, no existe al momento del nacimiento, aparato psíquico; 

el sujeto es puro ELLO, esa parte oscura e inaccesible de la personalidad. El ello no 

reconoce tiempo ni espacio, tampoco valoraciones, nada estÆ bien, ni mal, 

encontrÆndose en íntima relación con el principio de placer. 

-54-



-Marco Teórico: Desarrollo del Niæo-

Durante la etapa de los tres primeros meses, y aœn el niæo en proceso de 

formación de su yo rudimentario, la madre empieza a instalar pautas que serÆn 

significativas en lo que a establecimiento de límites se refiere. La madre comienza 

a establecer "rutinas". Las rutinas funcionan como orden, creando para el infante 

un hÆbito de alimentación, vestido y sueæo. Estas rutinas van a constituir los 

primeros y mÆs bÆsicos límites que el niæo adquiere. Posteriormente, debido al 

progresivo desarrollo del infante, se suman otras actividades a la vida familiar, 

como el baæo o algunas salidas recreativas. Las progresivas rutinas serÆn las 

precursoras de los siguientes límites a las conductas de los niæos. 

Alrededor de los tres meses de vida, aparece la SONRISA SOCIAL, 

considerada por RenØ Spitz como el primer organizador del psiquismo humano. 

Esta nueva adquisición posibilita que el niæo responda al rostro de un adulto, 

sonriendo. La respuesta del infante obedece a un signo, una Gestalt conformada 

por el semblante del rostro humano en movimiento y los ojos, que corresponde a 

uno de los primeros comportamientos dirigidos e intencionados. 

A nivel psíquico es una etapa pre ambivalente, en dónde existe un objeto 

bueno que satisface necesidades, y un objeto malo que lo frustra. 

Hacia los 8 meses de edad, gracias a la aparición del segundo organizador 

del psiquismo humano, la ANGUSTIA DEL OCTAVO MES, queda instalado el objeto 

libidinal propiamente dicho. El niæo serÆ capaz de reconocer a su madre, del rostro 

de otros adultos, ya que lo ha establecido como su objeto amoroso; se fusionan 

ambos impulsos instintivos, libidinales y agresivos; es la misma madre quien 

frustra y gratifica. 

En esta misma etapa del desarrollo, el infante comienza a imitar los gestos 

de los adultos, principalmente los de la madre; constituyendo esto, el precursor de 

la posterior y verdadera identificación. 

Establecido el objeto libidinal propiamente dicho, el niæo pasa de un estado 

de pasividad a un estado de actividad, en dónde empieza a comprender el sentido 

de algunas prohibiciones. 

Winnicott plantea etapas de dependencia, que evolucionan desde la etapa 

de DEPENDENCIA ABSOLUTA, en dónde el infante no reconoce aquello que estÆ 

bien y lo que estÆ mal, ni reconoce a su madre, por lo que el niæo sólo recibe 

beneficios y experimenta ciertas perturbaciones; pasando por el estado de 
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DEPENDENCIA RELATIVA, en dónde el infante reconoce aquellas personas que 

cuidan de Øl; hasta llegar a la etapa de HACIA LA INDEPENDENCIA. 

Winnicott sostiene que es necesario que exista una "MADRE LO BASTANTE 

BUENA", para que las etapas de la dependencia evolucionen en el niæo. La madre 

serÆ quien provea al infante de una ambiente facilitador para el crecimiento, 

maduración y desarrollo. En un primer momento la madre lo ILUSIONA, y se 

adapta totalmente a las necesidades del bebØ, pero luego, ella misma serÆ quien 

progresivamente lo DESILUSIONE. Este pasaje, que debe ser gradual, le permite al 

infante desarrollar el sentimiento de confianza en sí mismo y en los demÆs. Así 

instalada la confianza, y convertida en una certeza interior, el niæo es capaz de 

soportar que la madre se aleje, sabiendo que luego regresarÆ. 

A partir de las frustraciones y gratificaciones, se va construyendo la 

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. Cuando la madre se retira por un tiempo, el 

niæo experimenta, siempre, un cierto monto de frustración, gracias a la cual 

empieza a desarrollar progresivamente un mayor grado de tolerancia a la 

frustración, que darÆ origen al PRINCIPIO DE REALIDAD. El mundo externo, 

permite que el placer se modifique, y se regule a travØs del PRINCIPIO DE 

REALIDAD. Esto constituye un límite; un límite de tiempo, que le posibilita 

desarrollar capacidad de espera; aumenta el espacio en que la necesidad sigue a la 

satisfacción. 

DEL AÑO A LOS TRES AÑOS DE EDAD 

Winnicott plantea, la œltima etapa de la dependencia, como de "hacia la 

independencia", en dónde el niæo ha introyectado determinados cuidados, 

reconocido a algunos adultos que los han consumado y ha desarrollado ciertos 

mecanismos para comenzar a ser autónomo; un niæo nunca podrÆ ser totalmente 

independiente, necesitarÆ aœn a los adultos durante un largo tiempo mÆs; lo que sí 

adquiere, progresivamente, es AUTONOM˝A. El infante es cada vez mÆs 

Autónomo, a partir de un hito fundamental en su desarrollo: comienza a caminar. 

La IMITACIÓN y la IDENTIFICACIÓN, que posibilitan la construcción de la 

subjetividad del infante, constituyen los principales mecanismos a partir de los 

cuales aparecerÆ el tercer organizador del psiquismo humano, representado por el 

DOMINIO DEL NO, la adquisición del gesto semÆntico del "no". Este œltimo es el 
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primer concepto abstracto entendido por el niæo, y comprendido tanto por el gesto 

negativo de la cabeza como por la palabra. 

Cuando el niæo se desplaza y deambula por el ambiente se enfrenta a 

innumerables peligros que aœn no logra advertir, por lo que interviene un adulto 

que limita su conducta, resguardando su seguridad, la de los demÆs y la de las 

cosas que rodean al niæo; los adultos utilizarÆn la palabra "no", en muchas y 

variadas ocasiones para tal fin. 

Hacia el aæo y medio y hasta los tres aæos de edad, debido a la falta de 

madurez para manifestar las emociones y sentimientos de manera socialmente 

aceptable, los niæos suelen presentar algunas conductas particulares, ya que aœn el 

lenguaje no serÆ el medio de comunicación privilegiado. Estas conductas forman 

parte del desarrollo normal y son habituales, aunque no puedan considerarse 

aceptables. Los BERRINCHES que se manifiestan a modo de gritos y pataletas, son 

frecuentes, y procuran imponer un deseo de su mundo interno. El niæo 

constantemente se ve enfrentado a las contradicciones entre sus deseos, fantasías 

y lo que el mundo externo le posibilita. Los adultos inconscientemente procurarÆn 

regular el principio de realidad, desplazando el principio de placer, por lo que 

aparecerÆ en el niæo un cierto monto de angustia que deberÆ ser contenido por el 

adulto, aumentando así la tolerancia a la frustración. 

En esta misma etapa, la primacía del cuerpo como medio de comunicación, 

ocasionarÆ que la AGRESIÓN signifique una manera de acercarse al otro, de 

comunicarse; pero tambiØn es posible que sea intencional y deliberada, en 

manifestación de enojo o frustración. Es habitual que un niæo de dos aæos muerda; 

esto se debe a que siente que su boca es mÆs fuerte que sus manos, posteriormente 

la agresión podrÆ ser observada a travØs de los golpes. 

El niæo que continuando su maduración ha desarrollado amplias 

capacidades lingüísticas, presenta mayores posibilidades de comprensión que de 

expresión oral. 

El infante que ya ha cumplido el primer aæo de edad comprende el sentido 

del "no", pero los impulsos ceden sólo por unos instantes; en cuestión de minutos 

reincidirÆ en su conducta, los impulsos aœn no se lo permiten. A los dos o tres 

aæos, el infante ya ha adquirido el sentido interno de la prohibición y es capaz de 

aceptarla. 
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La locomoción y los deseos de autonomía priman en el niæo. El desarrollo 

continœa velozmente e intenta constantemente autoafirmarse como diferente a los 

demÆs, por lo que "las características de los niæos en esta etapa son: 

oposicionismo, desafío, lucha por el poder, negativismo, egocentrismo, baja 

tolerancia a la frustración, omnipotencia. Es una etapa particularmente difícil 

respecto de los límites. Los niæos luchan por imponer sus deseos y suelen 

presentarse dificultades vinculares por este motivo". 24

Entre el aæo y los tres aæos de edad, es importante que los adultos limiten 

las conductas de los infantes, les muestren modelos de comportamientos 

socialmente aceptables y contribuyan a moldear el sentido de realidad que la vida 

en sociedad demanda. 

ENTRE LOS TRES Y LOS CINCO AÑOS DE EDAD 

Segœn la concepción teórica de Freud, el desarrollo sexual del infante entre 

los tres y cinco aæos se encuentra en la fase fÆlica, que inicia "una coordinación de 

los instintos hacia la obtención del placer en la función genital." 25 Estas 

manifestaciones sexuales, se expresarÆn a partir de la masturbación. 

Al adquirir pujanza los deseos genitales, priman en el niæo los impulsos a 

reconocer el cuerpo de los demÆs y el cuerpo propio, por lo cual, si bien esto 

constituye una parte esencial del desarrollo normal, existirÆn algunas conductas 

que los adultos deberÆn limitar, para favorecer el acceso a la cultura; las niæas 

ingresarÆn al baæo juntas y los niæos exhibirÆn sus genitales entre ellos. 

La masturbación de los varones se ve limitada por la amenaza de castración, 

que representa la prohibición de los adultos a tal actividad. El niæo al principio no 

advierte esta amenaza como real, hasta que observa los genitales de una mujer; 

aparece así, la angustia de castración. El conflicto del niæo se sitœa entre el interØs 

narcisista por la permanencia del pene masculino y la investidura libidinosa de los 

objetos parentales. 

24 NAKAB, Angela. Óp. Cit. P. 65. 
25 SOIFER, Raquel. ""Psiquiatría Infantil Operativa". Tomo I. Buenos Aires, Kargieman, 1974. P. 108. 
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La angustia de castración y la confirmación de la ausencia del pene en las 

mujeres "le hacen experimentar el mayor trauma de su vida, instalÆndose a raíz de 

ello la represión de la actividad masturbatoria."26

El niæo ha mantenido durante un tiempo, una relación amorosa con la 

madre, y se ha identificado con el padre. La etapa fÆlica promueve que los deseos 

sexuales del niæo hacia la madre sean mÆs intensos, percibiendo al padre como un 

obstÆculo. Consecuente con dicha situación, surge en el niæo el Complejo de Edipo, 

que adquiere dos posibilidades: satisfacción activa y satisfacción pasiva; en la 

primera asume el papel del padre, mantiene relaciones con la madre, y siente al 

primero como un obstÆculo; en la segunda posibilidad el niæo toma el lugar de la 

madre, desea el amor del padre, y siente a la primera como un obstÆculo. "Pero el 

complejo edípico, por lo comœn, es doble, positivo y negativo a la vez. Ello se debe a 

la bisexualidad originariamente presente. Un niæo no tiene solamente una actitud 

ambivalente hacia el padre y una vinculación objetal amorosa con la madre, sino 

que ademÆs y al mismo tiempo, se comporta como una niæa y despliega una actitud 

femenina hacia el padre y celos y hostilidad hacia la madre."27

Ambas posibilidades del complejo edípico implican la pØrdida del pene, la 

conflictiva entre el interØs narcisista por la pØrdida del pene y la satisfacción 

libidinosa con los objetos parentales, produce la renuncia a Østos œltimos, de 

manera que son reemplazadas por identificaciones con la madre y con el padre. 

"La autoridad del padre, o de ambos progenitores, introyectada en el yo, 

forma ahí el nœcleo del SUPERYÓ, que toma prestada del padre su severidad, 

perpetœa la prohibición del incesto y, así asegura al yo contra el retorno de la 

investidura libidinosa de objeto. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al 

Complejo de Edipo son en parte desexualizadas y en parte sublimadas. " 28

La niæa atraviesa tambiØn por la conflictiva edípica, pero de manera distinta 

al varón. La niæa advierte que su clítoris es corto, entendiØndolo como una falta. 

"La niæa no comprende su falta como un carÆcter sexual, sino que lo explica 

mediante el supuesto de que una vez poseyó un miembro igualmente grande y 

26 Ibíd., P. 109-110. 
27 Ibid., P. 112. 
28 FREUD, Sigmund. "Obras Completas" En "El Sepultamiento del Complejo de Edipo". Vol. XIX. Buenos Aires, 

Amorrortu, 1984. P. 184. 
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despuØs lo perdió por castración".Z9 Aquí radica una de las diferencias con la 

conflictiva edípica del niæo; para la niæa es un hecho consumado, mientras que 

para el varón es la posibilidad real de castración. 

La envidia por el pene del varón y la represión de la actividad 

masturbatoria, conducen a la niæa al complejo de Edipo. Sin la posibilidad real de 

castración, el superyó de la niæa se instala por la angustia que emerge, ante la 

posibilidad de dejar de ser amada por sus padres. La niæa renuncia al pene, 

sustituyØndolo por el deseo de un hijo, un hijo de su padre, para lo que toma a Øste 

œltimo como su objeto de amor, y siente a la madre como su rival. El deseo de un 

hijo de su padre no llega a consumarse, por lo que queda instalado en el 

inconsciente de la niæa. La frustración ante la imposibilidad de consumar su deseo, 

la obliga a renunciar a los impulsos instintivos, que serÆn reemplazados por 

identificaciones. 

A partir de los procesos de identificación del complejo de Edipo, "el sujeto 

no puede hacer lo que quiere y regirse por el principio de placer. En este caso, el 

principio de realidad, la conciencia moral y el sentimiento de culpabilidad, ya 

instalados a esta altura del proceso, son los garantes de una vida dentro de 

parÆmetros sociales normales, regulares y estables para convivir con otros"3o 

"El Superyo es por lo tanto el heredero del complejo de Edipo, y, en 

consecuencia, constituye tambiØn la expresión de los mÆs poderosos impulsos y de 

las mÆs importantes vicisitudes del ello. Al instalarlo, el Yo ha dominado la 

situación edípica y al mismo tiempo, se ha colocado en sujeción del ello. Mientras 

que el Yo es esencialmente el representante del mundo externo y de la realidad, el 

Superyo lo es del mundo interno y del Ello. Los conflictos entre el Yo y el Superyó 

reflejan el contraste entre lo que es real y lo que es psíquico, entre el mundo 

externo y el mundo interno. "31 

A LOS 6 AÑOS DE EDAD 

En esta etapa evolutiva, el niæo ya ha adquirido un importante bagaje de 

pautas y normas culturales; entiende el sentido de la prohibición, lo que le 

z9 Ibid., P.186. 
30 OSORIO, Fernando. "QuØ función cumplen los padres de un niæo?". Buenos Aires, NOVEDUC, 2008. P. 54. 

31 SOIFER, Raquel. "Psiquiatría Infantil Operativa". Óp. Cit. P.114. 
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posibilitará pasar de una moralidad por obediencia, a una moralidad autónoma, 

alrededor de los ocho años de edad. 

Consumado el Sepultamiento del Complejo de Edipo, el niño pasa a 

interrumpir su desarrollo sexual, apareciendo, en consecuencia, la fase de latencia. 

Este período del desarrollo psicosexual habilita la construcción de ciertas "fuerzas 

mentales" que restringen el curso de los instintos sexuales: la repulsión, la 

vergüenza y las demandas de ideales morales y estéticos. 

El período de latencia se asocia con la SUBLIMACIÓN, en dónde se llevan a 

cabo actividades que no poseen un correlato sexual; la pulsión es desviada en 

actividades artísticas o intelectuales, consecuentes con el aprendizaje de la lecto-

escritura y el cálculo del niño de seis años de edad. 

Las relaciones del niño con los adultos serán a menudo ambivalentes. La 

ambivalencia afectiva se deriva de ciertos descubrimientos del infante, acerca de 

sus primeras relaciones objetales, generalmente del padre. El niño da cuenta de 

que su padre no era tan grande, poderoso y sabio, como él creía, por lo que el 

pequeño se permitirá criticarlo y evaluar su posición en la sociedad. 

El infante preescolar se relacionará con los maestros, quienes serán 

sustitutos de sus primeros objetos amorosos. "El niño transfiere sobre ellos el 

respeto y las expectativas inherentes al padre omnisciente de la niñe571.47l15 46u8o9.31 546.96 Tm
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