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								    				    . Universidad Pedro de Valdivia Facultad de Ciencias Médicas Escuela de Odontologia Prof. Ps. Matilde Mueller Z. Prof. Ps. Gerardo Hidalgo B. Desarrollo Evolutivo del Individuo. Introducción Cada ser huma humano no es capa capazz de desar desarrolla rollarr y cump cumplir lir múlt múltiples iples funciones, funciones, eviden evidencian ciando do un comportamiento; este depende de una serie de factores internos y externos, que influyen en su forma de vida. Entre los llamados factores internos o endógenos están la herencia y la maduración. La primera es la transmisión de caracteres físicos de padres padre s a hijos, desde los abuelos más lejanos a los nietos, de generación a generación; a través de unos corpúsculos llamados cromosomas constituidos por millares de nudillos llamados genes y que es estudiada por la cienc ciencia ia llamada genética. genética. La segunda (maduración) (maduración),, es un proces proceso o de equil equilibrio ibrio entre ent re el cr crec ecim imie ient nto o fí físi sico co y el de desa sarro rrollllo o ps psíq íqui uico co.. Lo Loss ca camb mbio ioss es estr truc uctu tura rale less y funcionales que experimenta el sujeto sirven como indicadores de los progresos que consigue y de la capacidad para realizar determinados comportamientos. Entre los factores externos o exógenos tenemos que considerar el aprendizaje y la socialización. El aprendizaje es un elemento que aparece en todas las criaturas, desde la más inferior hasta la criatura superior, que es el hombre. Para Wolff (1965), consiste en la adquisición o asimilación de toda experiencia, hecho o situación; que moldea, predispone, regula o dirige la conducta efectiva de un sujeto. El aprendizaje se logra con la experiencia, se perfecciona con la práctica y las cosas aprendidas dejan huellas que se relacionan entre sí. El ser humano se desarrolla física, psíquica y socialmente, dentro de un ambiente. El ambiente ambie nte es todo lo que rodea al sujeto. Existe un ambi ambiente ente natural, determinado determinado por el medio geográf geográfico, ico, fuerzas de la naturaleza, naturaleza, clim clima, a, faun fauna, a, flora; un ambie ambiente nte soci social, al, consti con stitui tuido do por la fam famili ilia, a, la esc escuel uelaa y la soc socied iedad ad mis misma; ma; un amb ambien iente te cul cultur tural, al, integrado por todas las manifestaciones inventadas por el hombre. Ahora bien, el ser humano desde su nacimiento asimila costumbres, normas, tradiciones, formas de vida, las cuales permiten un aprendizaje de las influencias de la familia y la sociedad; esto recibe el nombre de socialización. Estas influencias o interinfluencias, estos desarrollos físicos, psíquicos y sociales del ser humano han sido estudiados por eminentes estudiosos y científicos que han permitido aclarar diversas dudas. Han sido ellos, a través de sus teorías, quienes han sustentado lass ba la base sess pa para ra co comp mpren render der lo loss di dive vers rsos os pro probl blem emas as qu quee so sobr bree el se serr hu huma mano no se plantean. Segura Seg uramen mente te pod podría ríamos mos men mencio cionar nar a muc muchos hos que co con n sus apo aportes rtes han perm permiti itido do comprender este complejo problema del desarrollo humano. Sin embargo, en este trab tr abaj ajo o pro propo pond ndrem remos os un enf enfoq oque ue de la pr prob oble lemá máti tica ca del de desa sarro rrollllo o ps psic icof ofís ísic ico, o, psicos psi cosoci ocial al y cog cognos noscit citivo ivo del ser hum humano ano bas basánd ándono onos, s, fun fundam dament entalm alment ente, e, en los enfoques que, respecto al tema, han desarrollado Erikson, Freud y Piaget, quienes a nuestro juicio han marcado la evolución de las teorías del desarrollo humano.
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 Escuelas Psicológicas Autores



Fecha



Método



Críticas



* Subjetividad de su método. 1880-1920 Introspección * Hay que entrenar a los sujetos. * No sirve para los niños.



Estructuralismo (objeto de Wundt estudio: los elementos que forman la estructura de la conciencia)) conciencia



Aportaciones * Descubrimiento de tres elementos en la conciencia: - imágenes - sentimientos - sensaciones * Consiguen el respaldo científico para la Psicología



Introspección * Descubren la Método influencia del 1900-1920 Experimental * Poca base ambiente sobre la objetivo teórica propia conducta.



Funcionalismo James (la función función de la Angell conciencia) Dewey



* Descubren la relación FEEDBACK o APRENDIZAJEMOTIVACIÓN



Conductismo (la conducta, como algo observable, externo y medible)



Condicionamiento clásico Watson Paulov.



M. 1915-1960 Experimental objetivo



Condicionamiento instrumental Thorndike. Condicionamiento operante Skinner. Aprendizaje obsser ob erva vaci cion onal al por imitación Bandura



* Olvidan los * Primeros teóricos procesos mentales de la educación * Dependencia * La rigurosidad de excesiva de la su método experimentación (objetividad científica)



o



Gestalt (forma) Köhler (la conducta como un todo mayor que la suma de las partes)



1915-1960 Observación



Psicoanálisis Freud (procesos Jung mentales inconscientes)



Análisis de * Falta de control * Estructura de la 1900-1950 los sueños experimental personalidad (ello, Asociación de yo, superyo). ideas * Esca Escasa sa eficacia terapéutica * Importancia de la infancia y de los



Introspección



* Poca precisión en sus demostraciones



* Estudio de la percepción
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 factores ambientales Psicología genética (la formación del conocimiento)



Piaget



Observación



1950hasta la M. Clínico actualidad



* Fabulación y poca capacidad de expresión del niño



* Introducción de nuevos conceptos. * Se entiende al sujeto activo. * Defensa del constructivismo (el sujeto elabora un conocimiento a partir de la experiencia)



Generalidades: Conocer las distintas etapas del desarrollo evolutivo normal para poder tener puntos de referencia y saber cuándo el enfermo se aparta o no del patrón de normalidad: Del nacimiento a los seis meses: Hay un primer periodo de “adaptación” en donde el lactante tiene una serie de habilidades para lograr la regulación de los ciclos básicos de alimentación y ritmo de sueño-vigilia. También comienza a interiorizar tanto la experiencia interna como la experiencia que le llega del exterior. Posteriormente aparece la etapa de logro del “apego humano”. Al principio el niño no ha establecido aún lazos o vínculos de afecto, dándose una creciente capacidad de apego a la madre desde los dos hasta los siete meses. En esta etapa de desarrollo la hospitalización puede provocar experiencias de falta de estimulación; de ahí la importancia de la presencia de una figura significativa como pudiera ser la madre, padre o, en su defecto, los abuelos u otra persona que ejerza esa función durante el tiempo que el niño tenga que estar hospitalizado. De los seis meses al año: En este periodo la vinculación o apego están más establecidos. El niño necesita la presencia constante y permanente de la madre, no puede todavía recordarla en su mente si la ausencia es muy prolongada. El niño con esta edad reacciona ante las separaciones de corta duración de la figura de apego (madre, padre, etc.) con distintas manifestaciones. Pueden darse alteraciones de la alimentación, del aparato digestivo y del sueño; también puede darse una disminución de las vocalizaciones y pueden manifestarse signos de ansiedad ante la separación. Si ésta ha sido prolongada, el niño puede manifestar conductas de rechazo, como no mirar a la cara a la madre, como si no quisiera reconocer que está, ya que puede volver a fallarle y desaparecer de nuevo. De uno a tres años: A lo largo del desarrollo del niño, desde el primer año a los tres años, se va constituyendo poco a poco el vínculo con la persona, en este caso la madre, y esto quiere decir que puede recordarla sin que tenga que estar presente de forma concreta. Sabe quienes son sus padres. Tiene una percepción muy rudimentaria y simple del espacio y del tiempo.
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 Por ello, para el niño de esta edad, una separación breve puede hacerse permanente, una tardanza en la alimentación puede ser enorme y algunas pruebas pueden producir mucha angustia. El lenguaje se va desarrollando poco a poco y en los primeros momentos hay un lenguaje comprensivo, el niño entiende todo lo que se le dice pero él no ha conseguido todavía tener un lenguaje expresivo. Todavía no expresa las cosas con palabras sino que lo hace con gestos, señalando lo que quiere. En esta edad existe un pensamiento mágico e ilógico y ante distintas pruebas dolorosas que se le tengan que hacer puede pensar que son consecuencia de su mal comportamiento. De tres a seis años.- Los niños pueden tolerar separaciones más largas por lo que pueden esperar sin tanta angustia a que sus necesidades sean satisfechas. Pero también hemos de tener en cuenta que la enfermedad puede hacer que vuelven a etapas más infantiles y ser necesaria la presencia de la figura de apego para poder contener la ansiedad. Es éste un periodo de desarrollo en el que el cuerpo es importante y puede que se sientan indefensos frente a las diferentes pruebas y tratamientos médicos. A esta edad el niño comienza a dominar el lenguaje por lo que le resulta mucho más fácil poder comunicarse. De seis a doce años.- El desarrollo del lenguaje le permite al niño hacer preguntas directas en relación con lo que le está pasando y también puede expresar sus miedos y fantasías, así como sus sentimientos. La expresión de todo esto lo hace mediante el lenguaje y también a través de distintas actividades como pudieran ser el juego, los cuentos, los dibujos, los sueños. Adolescencia.- Existen una serie de características que se ponen de manifiesto en esta época. En el adolescente hay una búsqueda de sí mismo, una tendencia a la relación con grupos de amigos y una necesidad de intelectualizar y fantasear. También se da en ciertos momentos un no saber si se es niño o adulto, aunque también pueden mostrar una actitud social reivindicativa. El desarrollo psicosexual está en continua evolución. Se observan contradicciones en todas las manifestaciones de la conducta, hay constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo, y se va dando una separación progresiva de los padres que le llevará a lograr la individualización y la autonomía. Cuando el adolescente se ve implicado con la enfermedad se pone en juego toda su persona. Puede darse una situación de colocarse en etapas anteriores del desarrollo volviendo a un estado de dependencia de los padres y a perder en cierta forma la autonomía lograda. También puede expresar rabia, irritación y la noaceptación de las normas o de las indicaciones del equipo cuidador manifestando un rechazo directo, o por el contrario, puede llegar a colocarse en una situación pasiva, manifestando actitudes de sometimiento y expresando sentimientos depresivos. Etapa adulta.- Muchas de las características de los jóvenes adultos son similares a las descritas más arriba. Con la entrada en la madurez aparecen otros problemas como la necesidad de buscar trabajo a tiempo parcial o total en dependencia con la gravedad de la enfermedad, la utilización adecuada del ocio o tiempo libre con la puesta en marcha de actuaciones y la puesta en marcha de mecanismos que minimicen en lo posible el impacto de la enfermedad en esta etapa de la vida. También los problemas de pareja y la adecuación de la sexualidad a la enfermedad son situaciones que son necesarias prever de antemano para llevar a cabo las actuaciones adecuadas en cada momento. De esta forma se pueden minimizar conflictos en este tipo de enfermos crónicos en los que el deterioro físico sistemático es la regla y, por lo tanto, el deterioro desde el punto de vista psíquico y social va a estar relacionado y debe ser tributario de una atención
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 sistematizada. La actuación del grupo de trabajo multidisciplinario con la atención activa del psicólogo y trabajador social va a ser fundamental en esta etapa de la vida. ¿Cómo construimos nuestra personalidad, aspectos generales: El desarrollo evolutivo de una persona es el ciclo vital. Es el proceso que nos hace ser como somos. No perdemos los conocimientos que adquirimos, al contrario, vamos construyendo poco a poco hasta llegar a conformar la “personalidad”, una construcción personal e intransferible. Elementos conceptuales a tener en cuenta en el proceso de esta construcción: Algunos elementos que deben ser considerados, porque en su defecto sería un error… 1º. - Es un proceso evolutivo, no es lineal ya que la vida avanza en espiral. Si lo entendemos como lineal nos dificultará el aprendizaje. Antes de ser capaces de integrar una nueva experiencia, necesitamos determinado periodo para replegarnos en nosotros mismos. Ejemplo: El proceso de duelo, cuando perdemos a alguien importante para nosotros, se necesita de un tiempo para volver a nuestra vida sin ello. 2º. - El desarrollo evolutivo como personas es entenderlo como una línea recta ascendente. La vida es una curva que asciende para luego descender: “nacimiento y muerte”, o lo que es lo mismo “origen y final”. 3º. - Entender que evolucionar es acumular tanto cosas positivas como negativas. Las Psicología evolutiva ha intentado establecer unas pautas fijas y generalizables en esa construcción por ello delimitó etapas, como unas edades de comienzo y finalización. Las edades sirven como referente, pero han de ser entendidas como tales: 1. - Antes de pasar a la siguiente etapa hay que superar en la que se está. 2. - Diferentes áreas del desarrollo físico-evolutivo. 3. - Desarrollo cognitivo. 4. - Desarrollo afectivo. Es importante llevar un desarrollo más o menos parejo en todas las áreas y lograr una armonía en el desarrollo de la persona. Las fases evolutivas se definen por las “ganancias evolutivas”. Cuando se analizan las necesidades de la infancia, es importante hacerlo desde una perspectiva evolutiva. Las necesidades van cambiando conforme avanza en las distintas etapas de su desarrollo. Es necesario mantener la perspectiva evolutiva e ir adaptándolo a su momento evolutivo. Las mismas necesidades pueden estar o no presentes a lo largo del desarrollo y pueden ser cubiertas de distintas maneras. Debemos entender como se pasa de una a otra mediante crisis. Las crisis evolutivas suelen general conflictos de relación y sufrimiento interior, por eso son percibidas como algo negativo. Cuando en realidad son necesarias, positivas y constructivas, si no ponemos en crisis el proceso anterior nunca daremos el paso siguiente.
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 Pasar las crisis es costoso emocionalmente, pero beneficia a la persona, porque sino, no crecemos. Cuando hablamos de desarrollo evolutivo estamos hablando de un desarrollo biopsicosocial en el que no basta con atender las necesidades físicas de un niño. Hace falta cubrir también las necesidades cognitivas y emocionales. El desarrollo evolutivo: un proceso narrativo. Hay que entender a la persona como lo que es, un agente activo en su desarrollo, es importante conocer los ámbitos y las influencias a las que se expone el sujeto. Cuando intentamos explicar a alguien nuestra vida, no lo realizamos objetivamente, sino lo que de esa realidad hemos tomado como propio, que no ha hecho ser como somos. Son elementos con los que hemos desarrollado “vínculos afectivos.”  En ese relato debemos recordar, personas, lugares o acontecimientos, a veces para bien o mal pero con significado. Entenderemos sobre todo que no es posible una vida sin vínculo afectivo y cada una es diferente. No hay dos relaciones iguales. Se establece en todos los ámbitos de la vida. El vínculo afectivo se produce durante toda la vida, pero es verdad que la apertura disminuye con al edad. También veremos los riesgos que conlleva vincularse con alguien ya que la gente hiere, nos abandona o muere. La persona se puede ir de nuestra realidad, pero no de nuestro relato. El desarrollo afectivo: etapas y necesidades. El desarrollo afectivo es el área del desarrollo que configura nuestras competencias socio - emocionales. Entrar a analizar como construimos las relaciones, como nos vinculamos afectivamente a los demás. Es importante reflexionar sobre las etapas que seguimos. Las fases de nuestro desarrollo afectivo son: -El embarazo: primera etapa de nuestro desarrollo afectivo. El bebé va recibiendo estímulos, mensajes y sensaciones que configuran su desarrollo. La actitud de los padres va a condicionar su desarrollo ante de haber nacido. -El recién nacido: los primeros años de vida juegan un papel esencial, puesto que la sensibilidad y receptividad de los bebés es mayor que en ningún otro momento de nuestro desarrollo. El desarrollo del niño tiene en sus fases más tempranas una amplitud de registros y posibilidades de la que carecen el resto de las etapas. Un bebé recién nacido construye todas las conexiones neuronales de su cerebro según los estímulos que recibe del exterior. El bebé es como una esponja que lo absorbe todo y que va a ir formando su cerebro y su personalidad en función de lo que pueda absorber en su entorno. -El primer año de vida: se configuran las relaciones de apego con las figuras parentales. Es un momento importante para el desarrollo afectivo. -La Primera Infancia: Culminación de todo lo que comienza en el primer año en las distintas áreas de desarrollo. Se adquiere la autoconciencia. A partir de ahí, podrán entender que los demás también lo son, con sus necesidades, deseos y pensamientos.
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 Otra gran ganancia evolutiva de la primera parte es la “Asunción de la norma social”. Las niñas adquieren la capacidad locomotriz. El niño también aprenderá y hará suyas las primeras normas de conducta. La interacción en los demás pasa en estos momentos a ser prioritaria para su desarrollo  “desarrollo del lenguaje”. Durante el desarrollo las cosas nunca pasan por que sí, y los aprendizajes se encadenan unos en otros formando un entramado con sentido. -La Segunda Infancia y la adolescencia: (de 6 a 11 años) Definen sus proyectos de vida usando como referencia el de sus padres. Esta seguridad ficticia que nos halaga como adulto, debe romperse y esa es la ganancia afectiva de la siguiente etapa, la adolescencia. Esto tiene como objetivo destruir los modelos de referencia externos, por decidir de todo lo heredado que asume el adolescente como propio. Volvernos autónomos, pero no solo en el sentido físico sino afectivo. La vivencia de la adolescencia vendrá determinada por todas las etapas anteriores. -La Juventud: Adquiere la primera independencia real, incluso física de los padres. Se dispone de todos los recursos y oportunidades para desarrollar ese proyecto de vida personal. Decisiones que marcarán el resto de la vida. -La ancianidad: Momento en que la ganancia evolutiva básica en el área afectiva es la integración de las pérdidas y el duelo por ellas. Es el momento de la sabiduría y de la paz, ambas necesarias por afrontar la vida de otra manera y la muerte después. Se deberá superar la primera crisis evolutiva. Construcción de los vínculos afectivos ¿cómo y para qué vinculamos a los demás? Nuestra parte animal: Se han desarrollado investigaciones que intentaban demostrar la superioridad del ser humano como especie, su diferencia, su unicidad. Los estudios enmarcados en la “etología” han puesto de relevancia la parte animal de nuestra conducta. Cuando se dice que “el hombre es un animal” se hace siempre desde una perspectiva pesimista, incluso dañina. La parte animal del ser humano parece reflejar los instintos más bajos y destructivos del mismo como especie animal. Debemos reconocer el papel evolutivo que tiene nuestra parte animal. Que nos ha posibilitado nuestra supervivencia como especie y como personas individuales “sentido común”. Cada uno de nosotros al nacer traemos un importante bagaje. Como especie animal somos un desastre: Nueve meses de gestación y dos años de cuidados constantes. Estamos predeterminados como miembros de nuestra especie para vincularnos. Las relaciones entre dos se construye de una manera diferente a cualquier otra relación, único y como tal, insustituible y que garantiza nuestra supervivencia: el vínculo. La red social, el hecho de vincularnos a los otros y construir una identidad conjunta, posibilita un mayor desarrollo del ser humano, ya que nuestra debilidad nos hace
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 fuerte. El miedo aparece al final como una de las fuerzas que mueve el mundo y la vida de las personas. ¿Cómo y para qué construimos vínculos afectivos? ¿Para qué nos vinculamos? Por encontrar a alguien que garantice los cuidados mínimos necesarios por nuestra supervivencia. Necesitamos aprender como adaptarnos al medio. Saber relacionarse con los demás y por asumir unas normas de convivencia que vienen dadas por la sociedad en que vivimos. Los seres humanos hemos construido un sistema social con una serie de normas de convivencia y de estructuras sociales que configuran el significado del mundo y la narración. Los vínculos afectivos tienen diferentes funciones: transmiten significados y proporcionan seguridad al bebé. Un buen vínculo afectivo es lo contrario a la dependencia, es el que proporciona la seguridad básica que nos hace autónomos. Para la supervivencia del bebé, no es suficiente con el embarazo, hace falta los cuidados posteriores. En el segundo útero socioafectivo no sólo está el bebé, sino que es un sistema de relaciones enmarcado a su vez en una sociedad que ha adjudicado una serie de roles y significados a la vivencia de la paternidad y la maternidad. Diferenciar entre padre y madre y la figura parental, puesto que el vínculo afectivo, y por tanto el garante de la supervivencia del bebé, lo construirá el bebé con la persona que esté presente en los cuidados y la crianza, la que ejerza la función parental, pero esa persona puede ser cualquiera. El vínculo afectivo no viene garantizado por el vínculo biológico. El papel de los vínculos afectivos en el desarrollo evolutivo. Las consecuencias de la vinculación afectiva en el desarrollo evolutivo. El vínculo afectivo, sea cual sea la calidad del mismo, acaba siendo integrado, generado lo que se ha dado en llamar “Modelo de referencia “. Si la calidad de la relación no es positiva, obtendremos lo contrario, inseguridad básica de partida, falta de confianza. ¿En que influye entonces el desarrollo afectivo? En toda las áreas del desarrollo cognitivo, social, incluso físico y si no pensamos en el experimento de los monos de felpa. Entendamos también que no estamos hablando sólo de los primeros años de nuestras vidas pero también durante toda la vida. Diferencia entre interactuar y vincularse: A lo largo de la vida establecemos muchas otras relaciones en las que no llegamos a vincularnos. La cuestión es que así debe ser, la memoria y el corazón humano son selectivos. Con el desarrollo afectivo sucede lo mismo. Las personas interactúan con otras personas y no se vinculan a todas, se selecciona la vinculación. Los vínculos afectivos es fundamental la vivencia subjetiva de la relación que tiene una persona.
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 -La creación de vínculos: Recordamos que venimos preparados para vincularnos, lo raro es que no lo hagamos. En nuestras vidas siempre hay vínculos afectivos de distintos ámbitos y en todas las edades, que configuran nuestro relato. Vínculo afectivo: vivencia psicológica. Para crear vínculos afectivos es necesario estar presente en la vida de la persona, mostrar afecto y recibirlo, ser incondicional, comprometerse. •



Los sentidos que provocan los vínculos afectivos nos hacen sentir seguro, protegidos, estables, pero también nos generan sentimientos ambientales.



Desarrollo evolutivo según diferentes autores Según Piaget, J. (1972) las etapas del desarrollo cognoscitivo son 4: sensoriomotor (0 a 2 años), preoperacional (2 a 6-7años), operaciones concretas (7 a 11 años) y operaciones formales (12 años en adelante).



Tomado de Silva (1995) Teoría piagetana Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de PIAGET son las siguientes: 1) El funcionamiento de la inteligencia:



Asimilación y Acomodación



En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica.
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 Con influencia darwinista, PIAGET elabora un modelo que constituye a su vez una de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. PIAGET cree que los organismos humanos comparten dos "funciones invariantes": organización y adaptación. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. La asimilación, se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación, implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo (reestructuración cognitiva). Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo cognitivo, interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. 2) El concepto de Esquema. El concepto de esquema es un tipo de organización cognitiva que, necesariamente implica la asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. Un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. 3) El proceso de equilibración. El proceso de equilibración entre asimilación y acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos. 2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto 3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados. Las etapas del desarrollo cognitivo. La evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente diferentes. : Período Estadio Etapa sensoriomotora a) Estadio de los mecanismos reflejos congénitos b) Estadio de la reacciones circulares primarias c) Estadio de las reacciones circulares secundarias d) Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos e) Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación



Edad 0-1 mes 1-4 meses 4-8 meses 8-12 meses 12-18 meses
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 f) Estadio de las representaciones mentales Etapa preoperacional



a) Estadio preconceptual b) Estadio intuitivo



Etapa de las operaciones concretas Etapa de las operaciones formales



12-24 nuevas meses 2-4 años 4-7 años 7-11 años 11 años adelante



Los estadios, según Piaget, son como "cortes" en el desarrollo cognitivo de la persona, se caracterizan por su ordenada y constante sucesión y su carácter acumulativo. Son tres: 1er estadio .................... 0 – 2 años 2º estadio ..................... 2 – 12 años 3er estadio .................... de 12 años en adelante Las etapas, son periodos que dividen la vida de la persona en base a su pensamiento y a su comportamiento. Son cuatro: 1ª etapa o sensoriomotora ................................ 0 – 2 años. 2ª etapa o preoperacional .................................. 2 – 7 años. 3ª etapa o de las operaciones concretas .......... 7 – 12 años. 4ª etapa o de las operaciones formales ............ de 12 años en adelante. Jean Piaget y las estructuras cognitivas en el desarrollo humano La calidad de un conocimiento está en relación directa con lo que se elabora o estructura en relación al conocimiento previo del sujeto. El conocimiento, aquello que permite una adaptación al sujeto con su medio o con los problemas que plantea la vida, puede ser social, físico y cognitivo. Saber que se debe saludar a las personas mayores es un conocimiento social; saber que el exponerse mucho tiempo al sol es dañino, es un conocimiento físico; saber determinar la diferencia en cantidad de un grupo de objetos con otro, estableciendo una relación mental o racional, es un conocimiento cognitivo. Las operaciones que realiza el niño con los objetos de su alrededor van a determinar concepciones en términos mentales; es decir, las que se logran no a partir de los objetos, sino desde el conocimiento de las acciones que realiza. A partir de lo dicho, surge una interrogante: ¿cómo se construyen las estructuras operatorias mentales? Las estructuras intelectuales se desarrollan por la actividad, comparación, ordenación y clasificación de los objetos físicos y las acciones corporales. Por ejemplo, un niño que ensarta cuentas está desarrollando estructuras abstractas a través de esquemas de seriación y clasificación. Esta construcción de las estructuras se lleva a cabo de una manera compleja e imprevista. Sabemos, asimismo, que se pueden establecer tres tipos de conocimientos elementales en el niño: el social, el físico y el cognitivo; éstos últimos podríamos incluirlos dentro de lo que llamamos conocimiento sensorial y conocimiento racional. Estos conocimientos, a su vez se
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 construyen con el aporte y combinación de cuatro factores: maduración, transmisión sexual, experiencia con objetos y equilibración. La maduración produce el crecimiento y el desarrollo orgánico, lo que permite que el sujeto, bajo condiciones de aprendizaje, alcance mayores logros; sentarse, gatear, ponerse de pie y caminar son conductas que exigen maduración biológica. La experiencia física se refiere a la relación con los objetos del entorno (juguetes, sonajeros, biberón, etc.). El equilibrio se refiere al paso de un estadio inferior a otro superior como consecuencia de los estados anteriores. A medida que el niño se desarrolla va logrando un nivel de equilibrio superior, sin olvidar que el equilibrio necesita de la abstracción, sea esta simple o reflexiva. Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia pasa por cuatro estadios que nosotros podríamos llamar etapas o períodos, que se suceden en un orden de nivel de equilibrio superior de uno con respecto al anterior. Piaget plantea que toda explicación psicológica termina tarde o temprano por apoyarse en la biología o en la lógica. El desarrollo psíquico es una construcción continua que se inicia en el momento de nacer y concluye en la edad adulta, caracterizándose por una marcha continua hacia el equilibrio. La acción es la característica más importante de la inteligencia, ya que es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras. La percepción, la memoria, el pensar, el lenguaje se apoyan en la inteligencia. Esta se constituye en la adaptación mental más avanzada, una forma superior de organización de las estructuras cognoscitivas (conocimiento) y cuyo desarrollo necesita de la continua estimulación del medio ambiente. Por consiguiente, tiene un sustento biológico y las características del funcionamiento intelectual se basan en un proceso de adaptación, el cual depende, asimismo, de dos funciones que permiten esta adaptación: la asimilación y la acomodación. En resumen, podríamos señalar que el desarrollo de la inteligencia está en función de las siguientes variables: acción, equilibrio, adaptación, asimilación, acomodación, construcción y presencia de subestadios. El período sensoriomotriz (cero a dos años) se divide en seis subestadios: -



El primero se caracteriza por la presencia de reflejos y acciones espontáneas que resultan de los estímulos del medio o por las necesidades internas que experimenta el infante.



-



El segundo, por la presencia de los primeros hábitos repetitivos, que favorecen a su vez la formación de las nociones de espacio y tiempo.



-



En el tercer subestadio continúan los movimientos satisfactorios pero con un nuevo ingrediente, la intencionalidad.



-



En el cuarto subestadio aparece la casualidad, que le permite diferenciar entre medios y objetivos (esfuerzo para conseguir algo).



-



El quinto subestadio se caracteriza porque el infante muestra una mayor curiosidad por los objetos que le rodean, así como una mayor comprensión en lo que realiza.



-



En el último subestadio aparece el pensamiento representacional, y constituye el límite entre la inteligencia sensoriomotora y el pensamiento preoperacional.



El período preoperacional empieza aproximadamente a los dos años y dura hasta los siete años.
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 Abarca dos subestadios; el primero, llamado de pensamiento simbólico (dos a cuatro años), se caracteriza porque el infante hace que un objeto o sonido sirva como representación de otra cosa; por ejemplo, coger un vaso y cantar haciendo de cuenta que el vaso es un micrófono. El segundo subestadio es el de pensamiento intuitivo (cuatro a siete años), en donde el niño no actúa por la razón sino por la intuición, por la percepción instantánea y clara, pero aún pre-lógica. Al niño le interesa la idea general, le interesa el todo, se inclina por lo global; a esto llama Piaget “sincretismo”, que significa reunión o fusión de diversos elementos. El período de las operaciones concretas (siete a doce años) destaca por el hecho que aparece la inteligencia operacional gracias a la reversibilidad (invertir las propias acciones a fin de conocer el estado inicial). El niño interioriza los objetos que percibe o que ha percibido en el mundo real o concreto; los clasifica, es decir, los agrupa en una clase y los ordena relacionándolos en serie; por ejemplo, una suma puede anularse con la resta. En este período su pensamiento es interno, ya que los agrupamientos se llevan a cabo en su mente; al manipular los objetos del mundo real su pensamiento se vuelve concreto; su pensamiento es también descentralizado, puesto que puede concentrarse en estos dos aspectos y es capaz de coordinar con ellos; por último, el niño de este período se da cuenta de que aunque cambie la forma conserva la cantidad (recipientes de diferentes formas con igual cantidad de líquidos); por último, su razonamiento es inductivo. En el período de las operaciones formales (12 años en adelante), el tipo de pensamiento se caracteriza por ser hipotético-deductivo, abstracto y formal. El sujeto de este período utiliza la verificación, pues necesita demostrar y proporcionar pruebas de lo que dice; tiene en cuenta el sistema combinatorio, ya que puede considerar todas las combinaciones posibles del objeto; asimismo puede aislar y controlar variables sobre la base de que todas las demás permanecen constantes; igualmente, vincula relaciones mediante una combinación proporcional. Desarrollo moral Según Piaget y Kohlberg, los niños no pueden realizar juicios morales hasta que hayan alcanzado un cierto grado de desarrollo cognitivo, lo cual implica desprenderse del egocentrismo. Aunque también es necesaria la interacción con otros niños de su misma edad y con los adultos. Evolución del desarrollo moral Cuando el niño va al colegio comienza a moverse más allá del mundo de sus padres. Paulatinamente va tomando sus propias decisiones, por lo que se va viendo a sí mismo como igual a sus padres y a los maestros (con una conducta que posee una amplia gama de puntos de vista, algunos contrarios a lo que se ha enseñado en casa). En un esfuerzo por reconciliar esos puntos de vista contradictorios, los padres inculcan en el niño la conclusión de que no hay una forma absoluta e inmutable de moralidad. A partir de los 6-7 años, los niños evolucionan de la heteronomía a la autonomía moral. En las relaciones con los compañeros descubren que la reciprocidad es necesaria para actuar conforme a las reglas. Conceptos morales



Etapa I. heterónoma años)



Moralidad Etapa II. Moralidad (6-10 autónoma (10- )
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 Punto vista



El niño considera un acto El niño puede colocarse en de como totalmente bueno o el lugar de otros. Como no malo; y que todo el mundo es absolutista frente a los lo considera de esa forma  juicios, puede concebir más de un punto de vista



Intencionalidad



Reglas



Respeto a la autoridad



Castigo



Justicia inmanente



El niño tiende a juzgar un El niño juzga los actos por acto en términos de las sus intenciones, no por sus consecuencias físicas consecuencias reales, no de la motivación subyacente Obedece a las reglas Reconoce que las reglas porque son sagradas e fueron creadas por las inmutables personas y que éstas pueden cambiarlas (incluso él mismo puede hacerlo) El respeto unilateral conduce a un sentimiento de obligación a guiarse por las normas de los adultos



El respeto mutuo por la autoridad permite al niño valorar sus propias opiniones y capacidades a un nivel más alto; y juzgar a las otras personas de forma más realista



Está a favor del castigo Está a favor de un castigo severo. recíproco, más leve, que lleve a la indemnización de la víctima y ayude al culpable a reconocer que su acción es mala y a conducirle a reformarse Confunde las leyes No confunde los percances morales con las leyes naturales con un castigo físicas. Cree que cualquier accidente o percance que ocurra tras una mala acción, es un castigo enviado por Dios o por cualquier fuerza sobrenatural



Una de las teorías más conocidas y citadas acerca del desarrollo moral es la de Lawrence Kohlberg, quien divide el desarrollo moral en tres niveles. Cada uno de estos niveles se encuentra dividido en diferentes etapas. Para estudiar el desarrollo moral, Kohlberg utilizó una serie de dilemas morales que presentó a los participantes. Un ejemplo sería el siguiente: En Europa, una mujer estaba a punto de morir de cáncer. Existía un medicamento que los médicos pensaban que podría salvarla. Se trataba de un tipo de radio que un farmacéutico de esa misma ciudad había descubierto recientemente. El medicamento era costoso de fabricar, pero el farmacéutico cobraba diez veces más de lo que le costaba fabricarlo.
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 Pagaba 200 dólares por el radio y cobraba 2.000 dólares por una dosis pequeña del medicamento. El marido de la mujer enferma, Heinz, acudió a cada persona que conocía para pedir prestado el dinero, pero solamente pudo reunir unos 1.000 dólares, que era mitad de lo que costaba. Le dijo al farmacéutico que su esposa se estaba muriendo y le pidió que se lo vendiera más barato o lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico respondió: "No, yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él." Heinz se sintió desesperado e irrumpió en el almacén del hombre para robar el medicamento para su esposa. ¿Debería el marido haber hecho eso? (Kohlberg, 1963, p. 19) Nivel 1. Moralidad preconvencional. (Hasta los 9 años) Etapa1. Orientación hacia la obediencia y el castigo . En esta etapa el niño/a niño



asume que autoridades poderosas transmiten un sistema de reglas fijo que él o ella debe obedecer sin cuestionar. Al dilema de Heinz, el niño dice típicamente que Heinz no debería haber robado la droga porque "está contra la ley," o "es malo robar," como si esto fuera lo único que importara. Cuando se le pide que explique por qué, el niño responde generalmente en términos de las consecuencias implicadas, explicando que robar es malo "Porque te castigarían" (Kohlberg, 1958b). Aunque la gran mayoría de los niños en la etapa 1 se opone el robo de Heinz, sigue siendo posible que algún niño apoye esa acción y todavía emplee el razonamiento de la etapa 1. Por ejemplo, un niño/a puedo decir, "Heinz puede robarlo porque se lo pidió primero y no es como robar algo grande; no lo castigarían". Aunque el niño/a esté de acuerdo con la acción de Heinz, el razonamiento pertenece todavía a la etapa1, pues la preocupación se centra en lo que las autoridades permiten y castigan. Kohlberg llama a la etapa 1 pensamiento "preconventional" porque los niños todavía no hablan como miembros de la sociedad. En lugar de eso, ven la moralidad como algo externo a sí mismos, como algo que los adultos les dicen debe hacer. Etapa 2. Individualismo e intercambio. Los niños reconocen en esta etapa que no



existe una sola una visión correcta que es dada por las autoridades. Diversos individuos tienen diversos puntos de vista. "Heinz," dirán, "puede considerar correcto robar el medicamento, pero el farmacéutico no." Puesto que todo es relativo, cada persona es libre de perseguir sus propios intereses.



Un niño dijo que Heinz podía robar la droga si quisiera que viviera su esposa, pero que no tendría que hacerlo si deseaba casarse con alguien más joven y atractiva (Kohlberg, 1963, p. 24). Otro dijo que Heinz podría robarlo porque "Quizás tenía niños y necesitaba a alguien en la casa que se ocupase de ellos. Pero quizás no debería robarlo porque puede ser que lo metan en la cárcel durante más años de los que él podría soportar". (Colby y Kauffman. 1983, el p. 300). Por tanto, lo correcto para Heinz, es lo que favorece sus propios intereses. Los niños en ambas etapas, 1 y 2, hablan del castigo. Sin embargo, lo perciben de modo diferente. En la etapa 1 el castigo está vinculado a la conducta incorrecta; el castigo "prueba" que la desobediencia es incorrecta. En la etapa 2, en cambio, el castigo es simplemente un riesgo que uno desea naturalmente evitar. Aunque las respuestas de la etapa 2 suenan a veces amorales, tienen cierto sentido de la acción correcta. Se trata de una noción del intercambio justo. La filosofía subyacente es de intercambio de favores: "Si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti". Al escuchar la historia de Heinz, los individuos dicen a menudo que Heinz actuó correctamente al robar la droga porque el farmacéutico estaba poco dispuesto a hacer un trato justo; él "intentaba estafar a Heinz"; o bien pueden decir que debe robar por
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 su esposa "porque ella puede que le devuelva el favor algún día" (Gibbs et al., 1983, p. 19). Los individuos en la etapa 2 se dice que todavía razonan en el nivel preconvencional porque hablan como individuos aislados más que como miembros de la sociedad. Ven a individuos intercambiando favores, pero todavía no hay identificación con los valores de la familia o de la comunidad. Nivel II. Moralidad convencional (desde los 9 años hasta la adolescencia) Etapa 3. Buenas relaciones interpersonales . Los niños en esta etapa creen que la



gente debe atenerse a las expectativas de la familia y de la comunidad y comportarse correctamente. Comportarse correctamente significa tener buenas intenciones y sentimientos interpersonales, como amor, empatía, confianza y preocupación por los demás. Heinz, suelen decir, hizo bien al robar el medicamento porque "era un buen hombre por querer salvarla" y "sus intenciones eran buenas: salvar la vida a alguien que ama." Incluso si Heinz no amaba a su esposa, estas personas dicen a menudo que debe robar el medicamento porque "No creo que ningún marido deba quedarse sentado mirando como muere su esposa" (Gibbs et el al., 1983, pp. 36-42; Kohlberg, 1958b). Si los motivos de Heinz eran buenos, los del farmacéutico eran malos. El farmacéutico, dicen los sujetos de la etapa 3, era "egoísta," "codicioso," e "interesado solamente en sí  mismo, no en otra vida." A veces, los entrevistados se enfadan tanto con el farmacéutico que dicen que deberían meterlo en la cárcel (Gibbs et al., 1983, los pp. 26-29, 40-42). Una respuesta típica de la etapa 3 es la de Don, de 13 años de edad: "Realmente era culpa del farmacéutico, él era injusto, intentando cobrar excesivamente y dejando a alguien morir. Heinz amaba a su esposa y deseaba salvarla. Pienso que cualquier persona lo haría. No creo que lo metan en la cárcel. El juez miraría todos los puntos de vista, y se daría cuenta de que el farmacéutico cobraba demasiado. (Kohlberg, 1963, p. 25) Vemos que Don define la situación en función de los rasgos de carácter y motivos de los implicados. Habla del marido cariñoso, del farmacéutico injusto, y del juez comprensivo. Su respuesta merece la etiqueta de "moralidad convencional" porque supone que la actitud expresada sería compartida por toda comunidad: "cualquiera haría bien al hacer lo que hizo Heinz" (Kohlberg, 1963, p. 25). Como vemos, se da un cambio de la obediencia incuestionable a una perspectiva relativista y a una preocupación por los buenos motivos. Etapa 4. Mantener el orden social . El razonamiento de la etapa 3 funciona mejor en



relaciones que implican a dos personas, como los miembros de la familia o los amigos cercanos, donde uno puede hacer un verdadero esfuerzo para llegar a conocer los sentimientos y necesidades de los demás e intenta ayudar. En la etapa 4, en cambio, la persona se preocupa más por la sociedad como un todo. Ahora el énfasis está en obedecer las leyes, respetar la autoridad, y la ejecución de los deberes para mantener el orden social. En respuesta a la historia de Heinz, muchos dicen que entienden que los motivos de Heinz eran buenos, pero no pueden perdonar el robo. ¿Qué sucedería si comenzamos todos a romper las leyes siempre que sintiéramos que tenemos una buena razón? El resultado sería el caos; la sociedad no podría funcionar. Como explica una persona: "yo no deseo sonar como Spiro Agnew, ley y orden y agitar la bandera, pero si todos hicieran lo que desean hacer, estableciendo sus propias creencias respecto a lo que es correcto e incorrecto, sólo tendríamos caos. La única cosa que pienso que tenemos en la civilización hoy en día es cierta clase de estructura
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 legal que la gente sigue. La sociedad necesita un marco que centralice. (Gibbs et al., 1983, pp. 140-41) En la etapa 4, las personas toman las decisiones morales desde la perspectiva de la sociedad como un todo, piensan como miembros totalmente integrados en la sociedad (Colby y Kohlberg, 1983, p. 27) Los niños de la etapa 1 también se oponen a robar porque rompe la ley. Superficialmente, las personas de la etapa 1 y la 4 están dando la misma respuesta, así  que aquí vemos porqué Kohlberg insiste en que debemos profundizar en el razonamiento que existe detrás de la respuesta. Los niños de la etapa 1 dicen que "está mal robar" y que "está contra la ley," pero no pueden exponer nada más, excepto decir que el robar puede llevar a una persona a la cárcel. Las personas de la etapa 4, en cambio, tienen un concepto de la función que tienen las leyes dentro de la sociedad como un todo; un concepto que va más mucho más lejos que el de los niños de la etapa 1. Nivel III. Moralidad post convencional. Etapa 5. Contrato social y derechos individuales . En la etapa 4, las personas



desean preservar el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, una sociedad que funciona como una seda no es necesariamente una buena sociedad. Una sociedad totalitaria puede estar bien organizada, pero es apenas el ideal moral. En la etapa 5, las personas comienzan a preguntarse, "¿Qué hace que una sociedad sea buena?" Comienzan a pensar sobre la sociedad de una manera muy teórica, distanciándose de su propia sociedad y considerando los derechos y los valores que una sociedad debería mantener. Entonces evalúan las sociedades existentes en términos de estas consideraciones anteriores. Los entrevistados de la etapa 5 creen básicamente que una buena sociedad se concibe mejor como un contrato social en el cual las personas trabajan libremente por el bienestar de todos. Reconocen que diversos grupos sociales dentro de una sociedad tendrán diversos valores, pero creen que toda persona racional convendría en dos puntos. Primero, todos desean ciertos derechos fundamentales, tales como la libertad y la vida. En segundo lugar, desean procedimientos democráticos para cambiar leyes injustas y para mejorar la sociedad. En respuesta al dilema de Heinz, estas personas dejan claro que generalmente no están a favor de romper las leyes; las leyes son contratos sociales que acordamos mantener hasta que podamos cambiarlos por medios democráticos. Sin embargo, el derecho de la esposa a vivir es un derecho moral que debe ser protegido. Así, la persona de la etapa 5 defiende a veces el robo de Heinz con vehemencia: "Es el deber del marido salvar a su esposa. El hecho de que su vida esté en peligro supera cualquier otro punto de vista que se utilice para juzgar su acción. La vida es lo más importante." Esta persona continuó diciendo que "desde un punto de vista moral" Heinz debe salvar la vida incluso de un extraño, puesto que para ser consistente, el valor de una vida significa cualquier vida. Cuando se le preguntó si el juez debería castigar a Heinz, contestó: Generalmente, los puntos de vista morales y legales coinciden. Aquí están en conflicto. El juez debe conceder más importancia al punto de vista moral pero también preservar la ley y castigar a Heinz ligeramente. (Kohlberg, 1976, p. 38)
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 Por tanto, estas personas hablan de "moralidad" y "derechos" que están por encima de algunas leyes. Kohlberg insiste, sin embargo, en que no consideramos que las personas están en la etapa 5 simplemente por sus etiquetas verbales. Necesitamos tener en cuenta su perspectiva social y modo de razonamiento. En la etapa 4, las personas hablan con frecuencia también del "derecho a la vida," pero para ellos, el derecha está legitimado por la autoridad de su grupo social o religioso (por ejemplo, por la biblia). Probablemente, si su grupo valorara la propiedad por encima de la vida, ellos también lo harían. En la etapa 5, en cambio, la gente está haciendo un esfuerzo más independiente para pensar lo que cualquier sociedad debería valorar. Razonan a menudo, por ejemplo, que la propiedad tiene poco significado sin la vida. Están intentando determinar lógicamente cómo debería ser una sociedad (Kohlberg, 1981, pp. 21-22; Gibbs et al., 1983, p. 83). Etapa 6: Principios Universales . Los sujetos de la etapa 5 están trabajando hacia un



concepto de una buena sociedad. Sugieren que necesitamos:



a) proteger ciertos derechos individuales y b) solucionar las disputas con procesos democráticos. Sin embargo, los procesos democráticos solos no dan lugar siempre a los resultados que intuitivamente consideramos justos. Una mayoría, por ejemplo, puede votar por una ley que obstaculice a una minoría. Así, Kohlberg cree que debe haber una etapa más alta (la etapa 6) que define los principios por los cuales alcanzamos la justicia. El concepto de Kohlberg de la justicia sigue el de los filósofos Kant y Rawls, así como grandes líderes morales tales como Gandhi y Martin Luther King. Según estas personas, los principios de la justicia requieren tratar todas las partes implicadas de una manera imparcial, respetando la dignidad básica de todas las personas como individuos. Los principios de la justicia son por lo tanto universales; se aplican a todos. Así, por ejemplo, no votaríamos por una ley que ayuda a algunas personas pero daña a otras. Los principios de la justicia nos dirigen hacia decisiones basadas en un respeto idéntico por todos. En la práctica real, dice Kohlberg, podemos alcanzar decisiones justas mirando una situación a través de los ojos de otra persona. En el dilema de Heinz, esto significaría que todas las partes (el farmacéutico, Heinz, y su esposa) asuman los papeles de los otros. Para hacer esto de una manera imparcial, la gente puede asumir un "velo de ignorancia" (Rawls, 1971), actuando como si no supiera qué papel ocupará finalmente. Si el farmacéutico hiciera esto, incluso él reconocería que la vida debe tomar prioridad sobre la propiedad; porque él no desearía encontrarse en los zapatos de la esposa con la vida siendo valorada por encima de la propiedad. Así, todos convendrían en que la esposa debe ser salvada. Ésta sería la solución justa. Tal solución, requiere no solamente imparcialidad, sino el principio de que todos merecen igual y pleno respecto. Si considerasen a la esposa de menos valor que a los demás, no podría alcanzarse una solución justa. Hasta hace poco tiempo, Kohlberg había estado incluyendo algunos de sus sujetos en la etapa 6, pero dejó de hacerlo temporalmente. Él y otros investigadores no habían estado encontrando personas que razonaran constantemente en esta etapa. Además, Kohlberg concluyó que los dilemas planteados en las entrevistas no son útiles para distinguir entre la etapa 5 y la etapa 6.
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 Él cree que la etapa 6 tiene un concepto más claro y más amplio de los principios universales (que incluyen la justicia así como los derechos individuales), pero cree que su entrevista no puede mostrar esta comprensión más amplia. Por lo tanto, ha prescindido temporalmente de la etapa 6, llamándola una "etapa teórica" y anotando todas las respuestas del post convencional como etapa 5 (Colby y Kohlberg, 1983, p. 28). Teóricamente, una aspecto que distingue la etapa 5 de la etapa 6 es la desobediencia civil. Las personas de la etapa 5 dudarían más respecto a aceptar la desobediencia civil, debido a su compromiso con el contrato social y las leyes que cambian con acuerdos democráticos. Solamente cuando un derecho individual está claramente en juego, la violación de la ley se considera justificada. En la etapa 6, en cambio, un compromiso con la justicia hace más intenso y más amplio el análisis razonado de la desobediencia civil. Martin Luther King, por ejemplo, afirmó que las leyes son solamente válidas cuando están basadas en la justicia, y que un compromiso con la justicia acarrea una obligación de desobedecer las leyes injustas. King también reconoce, por supuesto, la necesidad general de las leyes y de los procesos democráticos (las etapas 4 y 5), y estaba, por tanto, dispuesto a aceptar las penas impuestas pos sus acciones. Sin embargo, creía que el principio más alto de justicia requería desobediencia civil (Kohlberg, 198 1, p. 43). Cómo tiene lugar el desarrollo moral Según Kohlberg, estas etapas no son el producto de la maduración. Es decir, las estructuras y las secuencias de las etapas no se despliegan simplemente según un modelo genético. Kohlberg tampoco mantiene que sus etapas son el producto de la socialización. Es decir, los agentes que socializan (por ejemplo, los padres y profesores) no enseñan directamente nuevas formas de pensamiento. De hecho, es difícil imaginarlos enseñando sistemáticamente cada nueva etapa en su lugar concreto en la secuencia. Las etapas emergen de nuestro propio pensamiento acerca de problemas morales. Las experiencias sociales promueven el desarrollo, pero lo hacen estimulando nuestros procesos mentales. Cuando participamos en discusiones y debate con otras personas, encontramos nuestras opiniones cuestionadas y desafiadas y, por lo tanto, nos vemos motivados a buscar nuevas posiciones más amplias. Podemos imaginar, por ejemplo, a un hombre  joven y a una mujer que discuten una nueva ley. El hombre dice que todo el mundo debe obedecerla, tanto si le gusta como si no, porque las leyes son vitales a la organización social (etapa 4). La mujer advierte, sin embargo, que algunas sociedades bien organizadas, tales como la Alemania Nazi, no eran particularmente morales. El hombre entonces observa que cierta evidencia contradice su opinión. entonces experimenta un conflicto cognitivo y se ve motivado a pensar en el tema más profundamente, quizás moviéndose un poco hacia la etapa 5. Kohlberg también habla a veces del cambio que ocurre con las oportunidades de toma de papeles, es decir, oportunidades de considerar los puntos de vista de los demás. Conforme los niños interactúan con otros, aprenden cómo difieren los puntos de vista y cómo coordinarlos en actividades cooperativas. Mientras discuten sus problemas y resuelven sus diferencias, desarrollan sus conceptos de lo que es justo.
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 Sean como sean las interacciones, funcionan mejor, dice Kohlberg, cuando son abiertas y democráticas. Cuanto menos presionados se sienten los niños a simplemente conformarse con la autoridad, más libres serán para establecer sus propias diferencias y formular sus propias ideas. Perspectiva Psicoanalítica Se refiere a las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano. Surgió en el siglo XIX, cuando el médico vienés Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis, es decir, un enfoque terapéutico que rastrea los conflictos inconscientes de las personas, los cuales provienen de la niñez y afectan sus comportamientos y emociones. Sus principales representantes son: Sigmund Freud, Erik Erikson y Jean Baker Miller. La Teoría Psicosexual Freud pensaba que los primeros años de vida son decisivos en la formación de la personalidad, a medida que los niños desarrollan conflictos entre sus impulsos biológicos innatos relacionados con la sexualidad y las restricciones de la sociedad. Según Freud, estos conflictos se presentan en etapas invariables del desarrollo psicosexual. Sigmund Freud y su teoría del desarrollo de la personalidad Todos y cada uno de los integrantes de una comunidad están sujetos a las mismas influencias ambientales, tanto naturales como sociales; sin embargo, ¿son todos iguales?, ¿todos tienen exactamente la misma manera de ser? La respuesta es no. Cada uno de nosotros posee una manera diferente de responder a los estímulos del medio, una manera única e inconfundible, que da a nuestras acciones un sello característico, una manera de ser propia y que es lo que constituye nuestra personalidad. Sigmund Freud, psiquiatra y neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis, formuló la primera teoría sistemática del desarrollo de la personalidad. Esta teoría todavía ejerce una influencia decisiva en las concepciones actuales de la formación de la personalidad. Tal y como señala Delgado (1986), este eminente científico, con sus teorías, descubrimientos y deducciones, suscitó inicialmente una enorme oposición. No obstante, se le considera, junto a Copérnico, Darwin, Newton o Marx, uno de los grandes revolucionarios de la ciencia moderna. Su influencia no solo se percibe en la psiquiatría, la psicología o la medicina; incluso también en la literatura, el arte, la antropología, la sociología. Como lo demuestra las categorías por él propuestas, como libido, hipnosis, ello, yo, superyó, impulso, catexia, complejo de Edipo, censura, mecanismos de defensa, etc., que hoy día forman parte del acervo cultural del siglo XX. La libido es una fuerza motivacional innata que Freud conceptualizó como un impulso instintivo. Surge con el nacimiento, pero sus formas de expresión varían durante el desarrollo. Los sucesivos cambios en la expresión libidinal constituyen las etapas del desarrollo psicosexual. En cada etapa la energía de la libido es invertida en diferentes órganos del cuerpo, que se constituyen en fuentes primarias de placer. Acompañando cada cambio surge una crisis del desarrollo que debe ser resuelta para que el sujeto pueda entrar sin problemas en la etapa posterior. Aquellos sujetos que no
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 resuelven la crisis en una determinada etapa quedan fijados a ella. Esta fijación produce efectos específicos en el desarrollo de la personalidad. Una fijación a una determinada etapa puede sobrevenir por efectos de la sobreprotección o también por la falta de gratificación de las necesidades libidinales de ese momento. Vamos a intentar explicar brevemente cada una de las etapas del desarrollo psicosexual, advirtiendo, como lo señalamos con Erikson, que en cada etapa se presenta un conflicto que, si el sujeto no logra superar, se manifestará en diversas formas durante la adolescencia. La etapa oral (del nacimiento a los 12 ó 18 meses): La principal fuente de placer del bebé se orienta hacia las actividades de la boca, como chupar y comer. Corresponde al primer momento en la evolución de la personalidad del individuo. Se despliega entre el primer y segundo año de vida y se caracteriza por dirigir la libido hacia la boca y buscar la satisfacción gracias a la actividad de succión Se subdivide en dos expresiones libidinales; oral-pasiva y oral-sádica. La energía de la libido está en la boca, zona erógena que permite al infante relacionarse con sus primeros objetos gratificantes: el pecho (o biberón) y la madre. El conflicto surge a la hora del destete. Los fijados a la expresión oral-pasiva se traducirán posteriormente en conductas pasivas, dependientes, así como en manifestaciones tales como fumar, morderse las uñas o llevar a la boca otros objetos de uso diario. Los fijados a la expresión oral-sádica se caracterizarán por su sarcasmo y empleo de palabras mordaces. En la etapa anal (de los 12 ó 18 meses a los 3 años): La retención y expulsión de sus heces produce placer en el niño. La libido se dirige hacia la zona de gratificación en la región anal y la satisfacción sobreviene por la expulsión o retención de las heces. Durante este período el infante logra controlar sus esfínteres. El conflicto lo constituye el entrenamiento higiénico. Los sujetos fijados a esta etapa mostrarán el esquema analretentivo, en razón del cual serán tacaños, desconfiados; con comportamientos obsesivos compulsivos, demasiado escrupulosos; y el esquema anal-agresivo, que se caracterizará por atributos tales como desorden, desaliño en la vestimenta o falta de atención a los horarios. En la etapa fálica (de los 3 a los 6 años): Época del "romance familiar", el complejo de Edipo en los niños y el de Electra en las niñas. La zona de gratificación se desplaza hacia la región genital. Para Freud la etapa fálica es fundamental para el desarrollo del psiquismo, entre los cuatro y los seis años el niño dirige el impulso erótico hacia sus genitales y consigue la satisfacción el varón mediante el juego con su pene y la niña con su clítoris, o mediante la masturbación. Lla fuente de gratificación se transfiere al pene, en el caso del varón, y al clítoris en la niña (como sustituto del pene). En esta etapa aparecen los complejos de Edipo y de castración en el niño y el de Electra en la niña. El niño desarrolla una fuerte atracción por la madre y se coloca en situación de rivalidad con su padre; el resultado es el temor a que el padre lo castigue cortándole su pene (complejo de castración). Pero el niño también ama a su padre, por lo que mostrará un comportamiento ambivalente que se traducirá en reprimir tanto la atracción y el deseo por la madre como la rivalidad con el padre. La niña sufre un fenómeno similar al que experimenta el varón, es decir, se siente atraída y desea a su padre (complejo de Electra).
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 Al carecer de pene, la niña experimenta envidia del pene y minimiza a su madre, quien posee la misma deficiencia, y busca un acercamiento a su padre. Sus sentimientos también se tornan ambivalentes: quiere y rechaza a su madre. Freud se ocupó más del desarrollo del hombre y menos de la dinámica del desarrollo de la mujer. Si los sujetos quedan fijados a esta etapa veremos en la adolescencia una búsqueda exagerada por el sexo opuesto. La represión de los impulsos libidinales con que finaliza el complejo de Edipo da lugar a la etapa de latencia (desde los seis años hasta el inicio de la pubertad). Aquí la sexualidad no desaparece, sino que hay un desplazamiento de la misma; el niño dirige su energía al medio ambiente, al juego y hacia otras actividades. Etapa de latencia (de los 6 años a la pubertad): Etapa de transición hacia otras más difíciles. Los jóvenes comienzan a adoptar los roles de género y desarrollan el superyo. Pueden socializarse, desarrollan habilidades y aprenden acerca de ellos mismos y de la sociedad. Para el psicoanálisis, etapa del desarrollo psicosexual situada entre los cinco o seis años y la pubertad. En esta fase y como consecuencia de la aparición del superyó el niño reprime sus sentimientos edípicos e inhibe sus apetitos erótico-sexuales. En la etapa genital (que aparece a partir de los doce años), la atracción sexual que estaba dirigida a la figura parental se transfiere al par del sexo opuesto. Aquí el sujeto ya tiene capacidad de comprensión y consideración de los sentimientos de los demás. Como sabemos, con la pubertad se inician una serie de cambios corporales y el desarrollo de ciertos órganos que denuncian que el sujeto ha empezado a madurar sexualmente. Según la Teoría Psicosexual, tres son los componentes de la personalidad: ID O ELLO Se considera como la fuente de motivos y deseos; mediante él se satisface el principio del placer. EGO Representa la razón o el sentido común. Se rige por el principio de la realidad, mediante el cual se puede equilibrar la personalidad. SUPEREGO (Super Yo) Incluye la conciencia e incorpora sistemas de valores y deberes aprobados por la sociedad. A modo de síntesis: En la fase oral, el placer sexual está ligado predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y de los labios, que acompaña a la alimentación. De esta coordinación entre madre e hijo(a) resulta una alta recompensa en términos de placer libidinal. A través de la boca y el pezón se genera una atmósfera de calor y mutualidad que ambos, madre e hijo(a), disfrutan plenamente y responden con la relajación. En la fase anal, la libido se organiza al alrededor de la zona erógena anal, el objeto de satisfacción está ligado con la función de defecación (expulsión - retención) y al valor simbólicos de las heces. Durante la fase fálica, "fase de organización infantil de la libido que sigue a las fases oral y anal y se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la 22



 primacía de los órganos genitales, pero a diferencia de la organización genital puberal, el niño o la niña no reconocen en esta fase más que un solo órgano genital, el masculino, y la oposición de los sexos equivale a la oposición fálico. El niño se enamora de su madre y abriga deseos de muerte hacia el padre a quien ve como rival y teme ser castigado con la castración por querer que éste desaparezca. La niña se enamora del padre y quiere que la madre se valla y se considera castigada por no poseer pené. Ambos desean excluir a todos los demás de la relación que tienen con el padre que es objeto de su amor. En la fase genital, con la organización genital, las modalidades de satisfacción libidinales de las fases anteriores se unifican y jerarquizan definitivamente, en los órganos genitales y el placer inherente a las zonas erógenas pregenitales se vuelven preliminar al orgasmo. Esta integración de las tres fases pregenitales llega a tal punto que después de la pubertad permite la reconciliación de: • • •



El orgasmo genital y las necesidades sexuales extragenitales. El amor y la sexualidad. De los patrones sexuales, los procreadores y los productivos (sublimación).



Las relaciones amorosas se inician con interés en el sexo opuesto, que será seguido por un interés inconsciente o conciente de serle atractivo(a) a éste. Posteriormente el adolescente se enamora, primero de personas mayores a ellos y no disponibles. Al llegar al adolescencia media, el y la joven comienzan a sentirse más confortables con personas del sexo opuesto y de su edad. Aquí las relaciones amorosas son, por lo general, de corta duración y es el inicio de la exploración sexual. Con el tiempo el y la adolescente se liga a una persona específica en relaciones más duraderas, donde aparece una mayor preocupación por los sentimientos y deseos del otro, así como por una relación sexual genital. La masturbación permite que el y la adolescente conozca la anatomía y funcionamiento de sus genitales, que liberen las tensiones sexuales acumuladas y que se preparen para las relaciones genitales en pareja. Erik Erikson: Teoría Psicosocial. Modifica y amplia la teoría freudiana. Erikson sostiene que la búsqueda de la identidad es el tema más importante a través de la vida. Pensaba que la teoría freudiana subestimaba la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Erikson conceptuaba a la sociedad como una fuerza positiva que ayudaba a moldear el desarrollo del ego o el yo. La teoría del desarrollo psicosocial divide en ocho períodos de edad la vida humana. Cada etapa representa una crisis en la personalidad que implica un conflicto diferente y cada vez mayor. Cada crisis es un momento crucial para la resolución de aspectos importantes; éstas se manifiestan en momentos determinados según el nivel de madurez de la persona. Si el individuo se adapta a las exigencias de cada crisis el ego continuará su desarrollo hasta la siguiente etapa; si la crisis no se resuelve de manera satisfactoria, su presencia continua interferirá el desarrollo sano del ego. La solución satisfactoria de cada una de las ocho crisis requiere que un rasgo positivo se equilibre con uno negativo. Erikson y el problema de identidad en el ser humano Este científico alemán, que incursionó en diferentes campos como la psicología, la
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 filosofía, la antropología, entre otras, estableció una construcción de la identidad a partir de ocho etapas, en donde el yo juega un papel trascendental. Las ocho etapas o estadios ofrecen una caracterización que demuestra que la identidad es un proceso continuo y que va progresivamente en aumento, y que al llegar a la adolescencia se presenta en forma de crisis en donde el sujeto, valiéndose de sus experiencias, busca solucionar. Estas etapas son: 1) confianza frente a desconfianza; 2) autonomía frente a vergüenza y duda; 3) iniciativa frente a culpa; 4) laboriosidad frente a inferioridad; 5) identidad frente a difusión de roles; 6) intimidad frente a alejamiento; 7) creatividad frente a estancamiento, y 8) integridad frente a desesperación. En la primera etapa se presenta una situación de relación entre la madre y el hijo, que genera un clima de seguridad o inseguridad, según esta relación sea satisfactoria o insatisfactoria. En la segunda etapa vemos a un infante que quiere actuar con autonomía y libertad logrando un autocontrol de sus acciones; pero si se viera impedido por la actitud coercitiva de los padres sentiría vergüenza y duda. La tercera etapa caracterizada por la fantasía, en la que el infante da vida a los objetos con los que juega y busca realizar toda clase de actividades, estará en función de lo que los padres respondan a estas actividades, desarrollando en el sujeto su iniciativa o su culpabilidad. La cuarta etapa en el estudio de Erikson corresponde a la niñez, en donde el niño aprende a hacer y compartir y a una búsqueda de reconocimiento por lo que hace desarrollando su deseo al trabajo; la contraparte es propia del niño: el temor frente a lo que tiene que realizar, lo cual le ocasiona un sentimiento de inferioridad. La quinta etapa coincide con el inicio de la pubertad y, por tanto, con la maduración de la sexualidad, y con ello la preocupación de lo que William Schonfeld (1973) llamaría la “imagen corporal”. El problema surge cuando el sujeto, en el reconocimiento de sí  mismo, se reconoce en otros personajes a quienes admira y la orientación que deberá seguir dentro del medio social en que vive. La sexta etapa coincide con la adolescencia, con esa necesidad de encontrarse a sí  mismo a través de sus satisfacciones sexuales personales y la soledad que experimenta el sujeto a través de su aislamiento voluntario. La séptima etapa es la que Erikson llama de creatividad o generatividad, frente al estancamiento o paralización; nos presenta la posibilidad de orientar al sujeto a que desarrolle su espíritu creativo y actúe responsablemente frente al medio; si esto no se produce, se genera en él un estancamiento o paralización. La octava etapa se puede analizar en la búsqueda por parte del sujeto de una defensa de lo que ha construido y llevado a cabo en su vida, y que todo lo que llevó a cabo y realizó resultó provechoso para su vida futura; si no fuera así, surgiría en el sujeto desesperación y malestar por no haber sabido aprovechar su tiempo. En relación a las etapas psicosociales, Ericsson en su teoría del desarrollo de la personalidad consideraba la integración de la personalidad como la etapa última del desarrollo, y concebía el proceso de formar una identidad personal como una etapa intermedia, propia de la adolescencia, y de vía para la realización de ella. Para él, la personalidad del individuo nace de la relación entre las expectativas personales y las limitaciones del ambiente cultural. Para Erikson, la vida gira en torno a
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 la persona y el medio. Así, cada etapa es un avance, un estancamiento o una regresión con respecto a las otras etapas. Para complementar lo anteriormente descrito, se presentan a partir de la edad del individuo su postura: 1. Primer año: es la llamada etapa del bebé, en ella se establecen las relaciones psicológicas con la madre, y de estas relaciones surgen las actitudes básicas de confianza o desconfianza. 2. Segundo año: en esta etapa las relaciones del niño se amplían a ambos padres, dando lugar a la formación de las estructuras de autonomía y dominio de sí mismo, o de inseguridad y conformismo, según sea esa la relación con los padres. 3. Tercer a quinto año: las relaciones del niño se amplían hasta la denominada familia básica. En esta etapa se fomenta la iniciativa o los sentimientos de culpabilidad. Posee una autonomía espontánea y deliberada. 4. Sexto a doceavo año (pubertad): el ámbito de las relaciones interpersonales del niño se amplía en la escuela y en la vecindad. Surgen en él las ideas de competición y de cooperación con los demás, así como los sentimientos de superioridad o inferioridad. 5. Adolescencia: las pandillas y los líderes influyen notablemente en la consolidación de la propia identidad personal de este periodo. Se buscan ídolos a los cuales imitar, y como consecuencia de esta imitación, se producen en el adolescente sentimientos de integración o de marginación. 6. Primera juventud: este es un período crítico de la relación social, ya que para él se pasa a un nivel más diferenciado, donde el amor y la amistad, la solidaridad y el aislamiento se manifiestan según el grado de madurez alcanzado. En este periodo se busca la relación íntima con la pareja, con la que se busca la propia identidad, y se desarrolla la capacidad de amar. 7. Juventud y primera madurez: el trabajo y la familia son los puntos cruciales de esta etapa, en la cual se forman comportamientos de producción y de protección hacia la familia, desembocando en actitudes altruistas o por el contrario en actitudes egocéntricas. 8. Adultez (o final de la madurez): al sentir al hombre agotar sus propias posibilidades vitales, éste adopta una postura de integridad personal y autorrealización; o bien por el contrario, una postura de insensatez, desesperación o deshonestidad. Con estas posturas se cierra el ciclo del proceso psicosocial del hombre. E. Ericsson, denomina las etapas psicosociales de la siguiente manera: Confianza básica vs. Desconfianza (del nacimiento hasta los 12 ó 18 meses): El bebé desarrolla el sentido de confianza ante el mundo. Virtud: la esperanza. Autonomía vs. Vergüenza y Duda (de los 12 ó 18 meses a los 3 años): El niño desarrolla un equilibrio frente a la vergüenza y la duda. Virtud: la voluntad. Iniciativa vs. Culpabilidad (de los 3 a los 6 años): El niño desarrolla la iniciativa cuando ensaya nuevas cosas y no se intimida ante el fracaso. Virtud: el propósito. Industriosidad vs. Inferioridad (de los 6 años a la pubertad): El niño debe aprender destrezas de la cultura a la cual pertenece o enfrentarse a sentimientos de inferioridad. Virtud: la destreza.
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 Identidad vs. Confusión de identidad (de la pubertad a la edad adulta temprana): El adolescente debe determinar su propio sentido de sí mismo. Virtud: la fidelidad. Intimidad vs. Aislamiento (edad adulta temprana): La persona busca comprometerse con otros; si no tiene éxito, puede sufrir sentimientos de aislamiento y de introspección. Virtud: el amor. Creatividad vs. Ensimismamiento (edad adulta intermedia): Los adultos maduros están preocupados por establecer y guiar a la nueva generación; en caso contrario se sienten empobrecidos personalmente. Virtud: preocupación por otros. Integridad vs. Desesperación (vejez): Las personas mayores alcanzan el sentido de aceptación de la propia vida, lo cual permite la aceptación de la muerte; en caso contrario caen en la desesperación. Virtud: la sabiduría. Jean Baker Miller: Teoría Relacional. Según esta teoría la personalidad se desarrolla a la par con los vínculos emocionales, no separada de ellos, desde la misma infancia. Los inicios del concepto del YO no son los de una persona solitaria y estática que es ayudada por otra, sino los de una persona que interactúa con otras. Las etapas relacionales consisten en: Infancia: El bebé se identifica con actividades de vigilancia, responde a las emociones de los que le brindan cariño; desarrolla el sentido de la comodidad y actúa para que la relación progrese hacia un mayor bienestar mutuo. Etapa de los primeros pasos: El niño desarrolla otras habilidades, otros recursos físicos y mentales, nueva comprensión de las relaciones, un sentido más complejo del yo y relaciones más complejas. El principal aspecto es mantener relaciones con las personas importantes en la vida del niño. Primera infancia: Desaparece el conflicto de Edipo y Electra; continúan las relaciones con las personas más cercanas. Si se resalta que el padre es más valioso e importante que la madre el niño lo asimilará como verdadero. Edad escolar: Las niñas muestran interés en las amistades, la familia y el aspecto emocional. Los niños en cambio, desarrollan juegos y destrezas competitivas. Adolescencia: Las niñas se retraen como respuesta a las directrices de la sociedad, según las cuales deben servir a los niños y a los hombres y prepararse para servir a los hijos. Ellas sienten que los cambios físicos y sexuales son malos y reciben el mensaje social de que deben ser menos activas, tanto en sus relaciones como en lo referente a ellas mismas. Los niños colocan la autonomía muy por encima de los vínculos emocionales. Edad adulta temprana: Por lo que respecta a las mujeres continúan la búsqueda de relaciones mutuas en su vida personal y laboral; escogen entre estudiar una carrera o trabajar. Por su parte, los hombres jóvenes sienten que lo básico es establecerse por sí mismos en un trabajo o en una carrera; buscan relaciones íntimas pero la gran mayoría de las veces no les dan importancia.
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 Edad adulta intermedia: Las mujeres continúan la búsqueda de la reciprocidad en las relaciones. Muchos hombres consolidan actividades productivas; otros continúan en la búsqueda del autocrecimiento. Edad adulta tardía: En ambos casos, el restablecimiento de relaciones con la familia y la ampliación del mundo de los parientes es esencial para conservar la integridad durante la vejez. ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL SEGÚN FREUD ETAPAS DEL DESARROLLO - CUADRO COMPARATIVO S. FREUD / M. KLEIN / J. PIAGET DESARROLLO DESARROLLO EDAD POSICIONES PSICOSEXUAL INTELIGENCIA CRONOLOGICA (Klein) (Freud) (Piaget) 1 mes Estadio 1 2 mes Posición esquizo paranoide 3 mes Estadio 2 4 mes 5 mes 6 mes Estadio 3 7 mes 8 mes Posición depresiva 9 mes 10 mes Fase oral Estadio 4 11 mes Periodo 1 AÑO senso 13 mes motriz 14 mes 15 mes Estadio 5 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes Estadio 6 22 mes Fase anal 23 mes 2 AÑOS 3 AÑOS Fase fálica o genital 4 AÑOS infantil Periodo pre operatorio (Edipo) 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS Periodo de latencia Periodo operatorio concreto 8 AÑOS 27



 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS Fase adulta o 13 AÑOS Periodo operatorio genital propiamente formal 14 AÑOS dicha 15 AÑOS Fuente consultada para M. Klein: Klein M., "Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del lactante", en Klein M., Obras Completas, Tomo 3, Buenos Aires, Paidós, 1974. Reflexiones y Conclusiones En cuanto a la teoría de Erikson, destacamos la importancia del premio o reconocimiento por parte del medio del cual forma parte el sujeto para lograr una identidad normal. Esta teoría del premio o reconocimiento lo encontramos también en los trabajos de B. F. Skinner, y ha permitido superar esa enfermiza creencia de que “la letra con sangre entra”. Asimismo, es relevante el hecho característico de que en cada uno de los estadios evolutivos se presentan desenlaces frente a un conflicto, lo cual nos recuerda la concepción freudiana de que en cada una de las etapas del desarrollo psicosexual del sujeto se presenta un conflicto que repercutirá más tarde en la vida adulta. Respecto a Freud, debemos destacar que su trabajo está identificado claramente con el género masculino, lo cual resulta notorio cuando asigna el nombre a la tercera etapa del desarrollo psicosexual en la teorización por él planteada. Estas etapas coinciden con las señaladas por la evolución del desarrollo humano. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo con Freud es en su idea de la libido es instintiva; para nosotros el instinto es una forma de comportamiento de los animales, por tanto los humanos no tenemos instintos. La contribución más importante al desarrollo y comprensión de la psicología humana viene dada por los trabajos de Piaget, puesto que no sólo están referidos al estudio del desarrollo de la inteligencia, sino que tienen un contenido epistemológico. En este enfoque, las operaciones que determinan el conocimiento no son solamente el resultado de la relación con los objetos (ya sean éstos físicos o sociales), sino que se estructuran y se desarrollan por la acción o actividad, comparación, ordenación y clasificación de dichos objetos. Para Piaget constituye un mito la opinión clásica (que él llama simplista) de que todos nuestros conocimientos tienen un origen sensorial, es decir, a partir de las sensaciones y percepciones, y que no podemos desdeñar la importancia de la deducción. Sin proponérselo, Piaget sigue la concepción gnoseológica y fenomenológica de Husserl de que los conocimientos se construyen a partir de la relación entre el objeto (que ofrece datos) y lo que pone el sujeto de su interioridad. En realidad, el pensamiento de Piaget es sumamente complejo y de un alto rigor epistemológico. Sin embargo, el esfuerzo desplegado en este trabajo ha radicado en construir una lectura apta para todos, sea cual fuere la disciplina que abarquen, a fin de que no encuentren dificultades en la comprensión de las ideas que se han desarrollado. Bibliografía
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