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l.-INTRODUCCION

Las primeras experiencias en la vida
de un ser humano 0 de un animal infe-
rior repercuten ampliamente sobre su
conducta posterior. Esto se conoce desde
hace varios siglos. Freud fue uno de los
primeros, en la epoca modern a, en pos·
tular este factor como hasico en la for-
macion de la personalidad, y en la etio-
logia de las neurosis. Los zoologos euro-
peos insistieron en la parte decisiva que
tienen las primeras experiencias de un
organismo sobre su vida posterior. La
obra de O. Heiroth, K. Lorenz, W. H.
Thorpe y otros etologos ha sido conti-
nuada por numerosos psicologos, entre
ellos L. Carmichael y D. O. Hebb.

En el presente articulo mostrare cua-
Ies son los metodos usados hoy para
estudiar los efectos de las experiencias
tempranas en la conducta posterior.
Hare un analrsis de algunos de los expe·
rimentos principales, que demarcan las
areas mas representativas. Expondre las
teorias que se proponen con el fin de
explicar tales hallazgos. No pretendo
que con esto se agote el tema, porque
este es uno de los topicos sobre los cua-
Ies mas se trabaja en la actualidad; es
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uno de los mas interesantes y al mismo
tiempo de los mas complejos.

2.-METODOS

Segun Ratner y Denny (1964), los
principales metodos usados son los si-
guientes:

1. 'Estimulacuni supranormal: Reside
en presentar al organismo los estimulos
que se emplearan despues, por ejemplo
en el aprendizaje discriminative. Los
trabajos de Gilson y Walk (1956) que
se estudiaran mas adelante, pueden con-
siderarse representativos de este metodo.
Son famosos tambien los experimentos
de King y Eleftheriou (1959). En algu-
nos casos el estimulo es el mismo que se
va a emplear mas adelante; en otros es
una estimulacion difusa, general, como
por ejemplo manipular los animales, so-
meterlos a choques, a ambientes nuevos,
situaciones de "stress", etc.

2. Estimulacion. subnormal: Los ani.
males de experimentacion se crian con
poco contacto con otros miembros de su
especie, se les impide que sean alimen-
tados por sus padres, e incluso que esten
cerca de ellos, Sin embargo, casi nunca
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se Ies priva totalmente de estimulacion.
Los animales criados en la oscuridad
muestran alteraciones duraderas de los
patrones visuales, y deben "aprender a
ver" (Hebb, 1949). En algunos casos
puede haber deterioro perrnanente, de
caracter anatomico 0 fisiologico, que re-
perc ute sobre la conducta. Desde un
punto de vista teorico, los psicologos que
dan importancia a los factores innatos se
la restan al deterioro; quienes conceden
importancia primordial al aprendizaje
perceptual 0 motor, dicen, por el con-
trario, que en estos casos existira un
dafio de gran importancia. En otras pa-
Iabras, si es preciso aprender a organi-
zar la experiencia perceptual para poder
orientarse en el mundo, los animales
criados sin estimulacion sensorial ade-
cuada estaran en seria desventaja en re-
Iacion con los animales criados con una
estimulacion normal. En cambio si exis-
ten patrones innatos que sirvan para
orientarse en el mundo, no habra gran
diferencia.

Los trabajos realizados a nivel huma.
no, con ciegos de nacimiento que recu-
peran la vista despues de muchos afios
de vida, dan la razon a quienes ponen
enfasis en el aprendizaje perceptual
(Sender, 1932). Iguales resultados se
obtienen en los experimentos que consi-
deraremos mas adelante.

Este metodo de la estimulacion sub-
normal puede emplearse para exp'licar
los sindromes de "hospitalismo" que se
observan en los nifios criados en institu-
ciones. Ellos no tuvieron un ambiente
suficientemente estimulante, que los
ayudara a convertirse en seres humanos
norm ales ; la maduracion esta retrasada
por falta de aprendizaje perceptual y
motor; carecieron igualmente de carino,
y esto debe tenerse en cuenta cuando
expongamos los trabajos experimentales
de Harlow (1958).

3. Alteraciones cualitativas de la esti-
mulacicin: Este tercer metodo consiste
en criar organismos en condiciones dife-
rentes de las usuales. EI caso mas cono-

cido es el del chimpance criado pOl' los
esposos Hayes (1951), en un ambiente
humano; el desarrollo alcanzado por el
animal es muy superior, y muy diferen-
te, del logrado pOl' los chimpances en
condiciones naturales.

Denniston (1959) probo que las ardi-
llas criadas con abundantes contactos
humanos eran mas facilmente condicio-
nables que las otras.

En general se observan alteraciones en
10 referente a aprendizaje, conducta
sexual, preferencias sociales y miedo.

3.-FACTORES IMPORTANTES

En un estudio comparativo de los tra-
bajos realizados para mostrar en que
forma influyen las experiencias tempra-
nas sobre la conducta posterior, King
(1958) separa siete variables (vel' figu-
ra I).

1. Edad en la cual se somete el ani-
mal a la experiencia, l Que significa en
realidad "temprana"? Para distintos
autores tiene esta palabra diferentes sen-
tidos. King encuentra que la experien-
cia cuya repercusion futura va a estu-
diarse, se la facilita al organismo en pe-
riodos que van desde un dia de nacido
hasta 100 dfas.

2. Edad en el momento de la prueba:
en la mayor parte de los casos se trata
de animales adultos. Entre la experien-
cia original y la prueba se intercala un
periodo "neutral", cuya duracion varia
de 5 a 150 dias, en diversos experimen-
tos. Los procedimientos de prueba va-
rian mucho, 10 mismo que su duracion.

3. Duracion 0 cantidad de la expe·
riencia temprana: a veces es breve, co-
mo en los experimentos sobre "priigung"
o impresion, que se estudiaran mas ade-
lante. En otros casos es una larga acu-
mulacion de experiencias, como en los
trabajos sobre aprendizaje perceptual.
En general las aplicaciones ambientales
van de I a 65 dias.
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FIGURA

TIPOS DE EXPERIENCIAS TEMPRANAS Y TAREAS DE EJECUCION

TAREA DE EJECUCION
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(Adaptado por J. A. King. 1958).

4. Tipo 0 calidad de la experiencia:
gran variacion en este parametro. Entre
las mas empleadas estan los choques, la
manipulacion del animal, privacion de
alimento, alteraciones ambientales (mo.
toras, visuales, sociales). Ver figura I.

5. Tareas de ejecucion: despues de la
experiencia temprana, y cuando ha pa·
sado el periodo neutral, se somete al ani·
mal a la tarea de ejecucion. Puede rela-
cionarse con aprendizaje, conducta con·
sumatoria, aspectos sociales, 0 cualquie-
ra de sus subdivisiones.

6. Persistencia de los efectos: se cree
que duran toda la vida, e incluso que
son irreversibles, como en el caso del
fenomeno de "impresion". Sin embargo,
se han llevado a cabo pocos estudios con
el fin de demostrar esta persistencia.
Un buen diseiio experimental, segun

King, consistiria en dar ados grupos de
animales el mismo tratamiento a dife-
rentes edades; a otros el mismo trata-
miento a la misma edad, pero probarlos
en periodos diferentes.

7. Cenetica : organismos que se en-
cuentran en diversos sitios de la escala
filogenetica responden en forma dife·
rente ala misma experiencia temprana.
Tal vez esto pueda aplicarse tambien a
las sub-especies. Privar a un chimpance
del contacto con la madre puede influir
en toda su vida futura; privar a un pez,
no produce ninguna alteracion notoria.
Ademas de estos factores evolutivos, los
factores geneticos tienen tambien gran
importancia. Estos siete parametros se-
rian los principales en los estudios sobre
experiencias tempranas. Un investigador
generalmente control a uno 0 dos y no
tiene en cuenta los otros.
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4.-EL FENOMENO DE "IMPRESION"

Fue observado en 1879 por Spalding.
Heinroth Ie dio el nombre de "imprint.
ing" (en ingles}, Los trahajos mas im-
portantes sobre este fenomeno fueron
realizados por K. Lorenz (1935) quien
10 denomino "pragung" (en aleman). La
idea es la misma, una impresion indele-
ble dejada por un organismo joven, que
altera su conducta posterior. Sin embar-
go se trata de un problema muy espe-
cifico.

En sinteais, reside en 10 siguiente: un
animal joven se acerca al "objeto im-
pres or", que en condiciones naturales es
la madre. Esto afecta su conducta futu-
ra, queda indeleblemente ligado a ese
objeto, Tiempo despues huscara un
objeto que posea las caracteristicas del
objeto impresor original.

Casi cualquier cosa movil puede con-
vertirse en objeto impresor, ai actua en
el momenta adecuado. Esto nos lleva al
coneepto de periodo critico en e1 des-
arrollo, que estudiaremos despuee. Se ha
logrado que los animales recien nacidos,
sobre todo aves, sigan a un hombre, a
un animal de distinta especie, e incIuso
a una luz centelleante. Despues de nu-
merosos trabajos tanto en el campo co·
mo en el lab oratorio, se ha concluido
que cualquier configuracion detectable
por el animal joven durante el periodo
critico, y que incluya variac ion, puede
convertirse en estimulo impresor. El
ejemplo mas extrema es el de la luz cen-
telleante.

El fenomeno de impresion se ha estu-
diado en especies muy variadas: insec-
tos, peces, aves, vena dos, perros y prima-
tes. Originalmente se considero exclusivo
de las aves, hoy sabemos que es mucho
mas general.

Todavia quedan much os aspectos so-
bre e1 fenomeno de impresion, a nivel
tcorico, que suscitan discusiones y que
no se han estudiado completamente.

5.-EXPERIMENTOS REPRESENTATIVOS

Debido a la gran cantidad de trabajos
que se realizan en la actualidad para
estudiar Ia influencia de las experiencias
tempranas sobre la conducta posterior,
seleccionar unos cuantos entre ellos no
es una tarea facil, Los que se exponen a
continuacion tienen un gran valor como
Ilustrucion de los metodos empleados, y
son muy importantes dentro de esta
area.

I. E/ectos de la exposicion. a patrones
visuales durante la injancia, sobre la CfP

pacidad de aprender a discriminar entre
ellos (E. J. Gibson y R. D. Walk, 1956) :

Los psicclogos que defienden una po·
sicion nativista dicen que la capacidad
de discriminar entre patrones visuales es
innata; los que defienden una posicion
empiricista afirman que dicha capaci-
dad se desarrolla con la experiencia y
con el refuerzo ambiental.

El presente experimento pretendio
investigar la diseriminacion de formas,
relacionandola con la exposicion a es-
timulos especificos durante el erecimien-
to. Dos grupos experimentales de ratas
se criaron en jaulas cuyas paredes mos-
traban triangulos y circulos, mas 0 me-
nos del mismo tamano de los que mas
adelante tendrian que aprender a discri·
minar. Los dos grupos de control estu-
vieron en el mismo ambiente, pero sin
los triangulos ni los circulos.

A los 90 dias de vida se les sometio a
las pruebas de discriminacion de formas
(triangulos y circulos). Las diferencias
fueron cIaramente marcadas. Del grupo
experimental, 15 de los 18 animales aI-
canzaron el criterio de aprendizaje dis·
criminativo; del grupo de control solo
uno 10 alcanzo; e1 entrenamiento duro
15 dias. La diferencia es estadisticamen-
te valida, al .001.

2. E/ectos de restringir en perros las
experiencias tempranas, sobre la capaci-
dad de resolver problemas. (W. R.
Tompson y W. Heron, 1954).
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Para el presente experimento se em-
plearon 26 perros escoceses, que se di-
vidieron en dos grupos:

a) EI de control: los perros se criaron
en casas 0 en el Iaboratorio como mas-
cotas. Reeibieron abundante contacto
con seres humanos y con otros animales,
numerosas experiencias.

h) EI grupo experimental: las expe-
riencias tempranas se restringuieron, en
tres grados:

1. Severo: complete aialamiento en
cajas metalicas construidas especialmen-
te; habia un compartimiento oscuro y
otro iluminado.

2. Moderado: se criaron en cajas me-
talicas ordinarias para perros. Los ani-
males no podian vel' nada fuera de su
caja, excepto el cielo raso. En unos
casos se criaron dos perros en cada caja,
en otros tres. EI unico contacto con
sores humanos se realize al Iimpiar las
cajas.

3. Ligero: criados en cajas con frentes
y tech os descubiertos. Hubo algunos
contactos con seres humanos, pOl' ejem-
plo al recibir medicinas, al Iimpiar, etc.

Cada uno de los animales se observe
en 10 referente a conducta, motivaeion,
emocion, aspectos fisicos, y se sometio a
6 tests cuidadosamente preparados. No
hubo diferencia en salud 0 vigor en los
dos grupos; sin embargo los del grupo
de control eran nllis pesados, en prome-
dio, que los del grupo experimental. La
conducta de los perros criados en con-
diciones de restriccion fue muy diferen-
te: se mostraron hiperactivos, huian del
experimentador, mostraban disturbios
en la coordinacion sensorio-motriz (al
subir escaIel'as no coordinaban sus mo-
vimientos; en otros casos tendian a sal·
tar sobre los objetos 0 las personas).

Se les sometio a 6 tests: 2 de orienta-
cion, 2 de barreras, I de reaccion demo-
cada y 1 de laberinto de campo abierto.
En la mayor parte de los casos se obser·
vo que los perros criados normalmente
cran capaces de resolver los problemas

en un tiempo razonable; en cambiolos
del grupo experimental mostraban rigi-
dez de respuestas, no se orientaban en
relacion con Ia situacion total, se gol-
peaban contra los obstaculos en vez de
rodearlos y lograr el premio; no des-
arro11aron el fenomeno de "learning
sets". En una palabra, eran definitiva-
mente inferiores en su capacidad para
resolver problemas.

Los efectos parecen ser permanentes;
en todo caso seguian despues de un afio
de haber terminado el periodo de res-
triccion, En general el problema residia
en una falta de habilidad para discrimi-
nar los aspectos relievantes y los no r'e-
lievantes de Ia situacion, sumado a series
disturbios en el proceso de atencion.
Todo esto se habia logrado privando a
estos animales de contacto con un am-
hiente estimulante durante los primeros
meses de su vida.

3. EI sistema afectivo de los monos
(H. Harlow, 1958; W. Mason, 1960).

Harry Harlow estudio el sistema afec-
tivo en los monos recien nacidos, con
base en las primeras respuestas que el
monito produce ante los estimulos de la
madre. Sus experimentos residieron en
separar los monos Rhesus de sus ma-
dres, entre 6 y 12 horas despues de na-
cidos. Hallo que los pequenos mostraban
una gran tendencia a estar en contacto
con las telas que se usaban para cubrir
las jaulas. Entonces construyo dos clases
de "madres substitutas", unas cubiertas
de tela, otras hechas simplemente de
alambre.

En la madre de alambre habia un
frasco del cual salia leche a traves de
un chupo adecuadamente arreglado; en
la madre de tela no habia leche. Sin
embargo los animalitos prefirieron siem.
pre las madres de tela. Cuaildo se coloco
leche en ambos tipos de madres substi-
tutas, siguieron prefiriendo las madres
de tela. Harlow senala que en el caso
original, la madre de alambre es "biolO·
gicamente adecuada pero psicologica-
mente inepta".
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Harlow prop one una tendencia a estar
en contacto con superficies suaves, como
agente motivante en las respuestas de
afecto en los monos recien nacidos,

W. Mason, trabajando segun los mis-
mos principios, compare la conducta de
dos grupos de monos, de dos afios de
edad, Los miembros del primer grupo
(R) habian nacido en el Laboratorio de
Primates de la Universidad de Wiscon·
sin, y fueron criados en jaulas individua-
les, sin madres. Los miemhros del se·
gundo grupo (F), habian sido captura-
dos en la selva, a edades que variaban
entre 12 y 18 meses aproximadamente.
Mason encontro que la conducta sexual
de los dos grupos era muy diferente. Los
machos capturados en la selva mostra-
ban una conducta mas organizada, episo-
dios sexuales de mayor duracion, que los
criados en el lab oratorio, los cuales rea-
lizaban movimientos inadecuados y sin
coordinacion. Los miemhros del grupo
Feran menos agresivos con sus conge-
neres,

Los machos de los dos grupos fueron
mas adelante prohados con las mismas
hemhras de experimentacion, eliminan-
do en esta forma Ia inadecuada conduc-
ta de la compafiera sexual como factor
determinante en las diferencias encon·
tradas. Incluso en este caso se hallaron
grandes diferencias en el patron de com·
portamiento, en 10 referente a postura
y a copulaci6n. Mason concluyo que la
experiencia social en la infancia es mas
importante para el macho que para la
hembra, en 10 relacionado con la con·
ducta sexual. Esta observacion esta de
acuerdo con los trabajos realizados antes
por Ford y Beach (1952).

6.-PERIODOS CRITICOS
DEL DESARROLLO

En esta parte seguire principalmente
a J. P. Scott (1962), quien ha trabajado
en este problema durante muchos afios.
Existe considerable evidencia de que un
periodo critico en la determinacion de

las relaciones sociales tempranas, es un
fenomeno ampliamente extendido en los
vertehrados. Tal periodo critico se ha
conocido desde hace varios afios tambien
en los insect os, especialmente en las
hormigas,

La idea la tomaron los psicologos de
la embriologia, originalmente de los 'tra-
hajos realizados por Stockard (1921)
con embriones de pez. Hoy sabemos que
crecimiento y diferenciaci6n de conduc-
ta se basan en procesos de organizacion.
El principio general es el siguiente: una
vez que un sistema se organiza, sean las
celulas de un embri6n que se multipli-
can y diferencian, 0 los patrones de con-
ducta de un animal joven que se organi-
zan a traves del aprendizaje, se hace
cada vez mas dificil reorganizar el sis-
tema. En otras palabras, y de acuerdo
con Scott, Ia organizaci6n inhibe la reor-
ganizacion.

McGraw (1935) encontro periodos crf-
ticos para el aprendizaje en nifios, al
tratar de dar entrenamiento especial a
un miembro de una pareja de mellizos
homocigoticos. Los resultados eran dife-
rentes de acuerdo con la actividad en
cuesti6n; pero para cada clase de activi-
dad muscular coordinada existe un pe-
riodo optimo de rapido desarrollo, si el
entrenamiento se realiza durante dicho
periodo.

Trabajando con ratas de laboratorio,
Hebb (1947) encontr6 que los animales
criados como mascotas en las casas teo
nian mucho mas exito en las tareas de
ejecuci6n que los criados en jaulas de
lab oratorio. Esto se debia a la mayor es·
timulaci6n recibida en el primer caso.
Sin embargo, para que fuera efectiva
deberia darse en un periodo limitado,
que abarcaba entre 20 y 30 dias de edad,
o sea inmediatamente despues del des-
tete. Una experiencia similar en la vida
adulta no tenia ningun efecto. En lae
ratas el periodo critico de aprendizaje
parece coincidir con el periodo critico
de socializaci6n primaria, sobre el cual
volveremos pronto.
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En muchas aves se conoce desde hace
algun tiempo, que no producen cantos
caracteristicos de su especie si se crian
sin contacto con sus congeneres, Thorpe
(1961) descubrio un periodo critico pa-
ra este efecto en el pinzon ; si un macho
se aisla a los 3 0 4 dias de nacido, pro-
ducira un canto que no sigue completa-
mente las caracteristicas de la especie;
pero si oye el canto de los adultos, al afio
siguiente producira el canto caracteristi-
co de la especie, aunque se Ie haya man-
tenido aislado. Este periodo critico para
el canto es largo, pero se ha terminado
cuando el ave tiene un afio de vida.

Scott propone una hipotesis provisio-
nal que relaciona aprendizaje y perlo-
dos critic os : para un aprendizaje espe-
cifico, el periodo critico es aquel mo-
mento en el cual las maximas capacida-
des sensoriales, motor as, motivacionales

y psicolOgicas, se presentan por primera
vez.

Los periodos se basan en procesos. Po.
cas especies se han estudiado en detalle,
pero sabemos suficiente sobre los perio-
dos de desarrollo en el perro y en el
gorr-ion, y podemos determinar los pro-
cesos en los cuales se basan tales pe-
riodos.

En la figura 2 vemos el periodo de
recien. nacido, caracterizado pOl' una
clase especial de alimentacion, tanto en
mamiferos como en aves. El periodo de
transicion que se caracteriza pOl' el pro-
ceso de transicion a los metodos adultos
de nutricion y locomocion, y la apar i-
cion de los patrones adultos de conducta
social, al menos en forma rudimentaria.
EJ periodo de socializacion es aquel en
el cual se forman los vinculos sociales
en su forma completa y final mente el
periodo juvenil.

FIGURA 2

Nombre del periodo

PERIOD OS DE DESARROLLO EN EL PERRO

Evento inicialDuracion (semanas)

I. Hecien nacido ...
II. Transicidn .. . ..

III. Socializacicn ..,
IV. Juvenil .. ... . ..

o
2
3

10

Nacer - Mamar.
Abrir los ojos,
Sobresalto al ruido.
Destete final.

2
3

10

(Adaptado por J. P. Scott, 1962).

Algunos de estos procesos persisten
despues de los periodos caracterizados
por ellos, Un mamifero, por ejemplo,
tiene durante toda la vida la capacidad
de mamar que caracteriza el periodo de
recien. nacido, aunque en la mayor parte
de los casos no la utiliza.

Un hecho de gran interes relacionado
con el proceso de socializacion primaria
es el siguiente: cualquier clase de erno-
cwn !uerte, sea producida pOl' hambre,
miedo,dolor, soledad, etc., acelera el
proceso de la formacion de vinculos so-

Pslcologia-6

ciales. Al hablar del fenomeno de im-
presion, mostraba como el animal joven
se une a cualquier objeto al cual haya
estado expuesto durante el periodo crf-
tico. La velocidad de Iormacion del
vinculo depende del grado de emocion
suscitada; no de la naturaleza de la
emocion.

La rapida formacion de vinculos socia-
Ies no se limita a los animales jovenes,
Las madres tambien se ligan fuertemen-
te a sus hijos (observado sobre todo en
ovejas y cabras), y J:.ehusandejarlos mas
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adelante, 0 aceptar extrafios. Muchas
aves forman vinculos que duran mien.
tras ambos miembros de la pareja sobre-
vivan. Ciertos mamiferos, como las zo-
nas, forman tamhien estos vinculos, en
10 relacionado con la reproduccion. Es
posible que la viol en cia de las emocio-
nes sexuales contribuya a la Iormacion
de tales vinculos entre adultos. Klopfer
(1962) sefiala que la rapida formacion
del vinculo entre una cabra y su cria,
resulta de las intensas emociones que
acompafian el parte.

Parece que la formacion de vinculos
a traves del contacto y las emociones,
es un fenomeno que tiene lugar durante
toda la vida. Sin embargo, es mucho mas
lento fuera de los periodos cr iticos. En
general, dada cualquier clase de emo-
cion suficientemente intensa, un animal
quedara ligado a cualquier individuo u
objeto con el cual este en contacto pOl'
un periodo de tiempo suficientemente
extenso.

Las emociones desagradables tienen el
mismo efecto que las agradables, aparen-
temente. La conclusion logica de esto
es que un animal (y quizas tamhien un
ser humano) de cualquier edad, expues-
to a ciertos individuos 0 ambiente fisico
durante cierto tiempo, quedara inevita-
hlemente ligado a ellos; la rapidez del
proceso esta gobernada pOl' el grado de
emocion que se asocie a la situacion, En
el nivel humano, se ha observado que
los riifios maltratados pOl' padres crue-
les y abusivos, se ligan sin embargo a
ellos en forma muy intensa ; igualmente
que entre el prisionero y el guardian se
desarrolla un vinculo afectivo muy espe-
cial; en este sentido es digna de men-
cion la bibliografia psicologica relacio-
nada con el problema del "lavado cere-
bral". j Parece casi imposible evitar la
formacion de vinculos sociales!

R. B. Cairns (1966) postula una teo-
ria para explicar la formacion de tales
vinculos, basada en el condicionamiento
clasico. Este autor ha realizado numero-

sos experimentos que muestran su va-
lidez.

7.-CONCLUSIONES

En el presente articulo he pretendido
estudiar los efectos de las experiencias
ternpranas sobre la conducta posterior,
con base en los trabajos realizados pOl'
psicologos y etologos. Algunos de los to-
picos, pOl' ejemplo el Ienomeno de im-
presion y los periodos criticos de des-
arrollo merecen un estudio mas detalla-
do, que espero llevar a cabo.

Aqui se presentaron los principales
metodos utilizados, estimulacion supra-
normal, estimulacion subnormal y alte-
raciones cualitativas en la misma. Son
los factores mas importantes, en opinion
de King, que deben ser claramente co-
nocidos con el fin de controlarlos. Se
analizaron tres experimentos que pre-
tenden ser representativos de diferentes
areas y sirven para ilustrar los metodos
enumerados al comienzo. EI fenomeno
de impresion. se estudio en forma gene-
ral. Los periodos criticos del desarrollo
fueron objeto de un analisis mas de-
tall ado.

Se dan ann muchos facto res que no
entendemos completamente, muchas Ia-
gunas que deben ser llenadas, muchos
trabajos de lab oratorio que deben ejecu-
tarse. Es preciso obtener leyes suficien-
temente generales que expliquen los
efectos de las experiencias tempranas
sohre la percepcion, el temperamento, el
aprendizaje y la conducta social, con el
fin de obtener una vision coherente del
problema.

La importancia de este topico para
nuestra comprension de la conducta hu-
mana y subhumana, es muy grande.
Tamhien 10 son sus aplicaciones en psi.
cologia clinica y en educacion. Proba-
blemente a estas razones se debe el que
se esten adelantando numerosos trabajos
de investigacion en este momento. POI'
10 tanto, es posible que encontremos
muy pronto respuesta a las incognitas
planteadas.

- &2 ~
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