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Si atendemos algunas de las cairacteristicas del enfoque psicogenetico de 
Piaget, facilmente apreciaremos que este deja de lado el estudio de la ad- 
quisicion de las conservaciones, en funcion de factores socioculturales 
especificos, fundamentalmente porque dicho enfoque tiene las siguien- 
tes caracteristicas: 

a) Es un metodo de investigacion, empleado por la epistemologia ge- 
netica para conocer como se desarrollan las nociones cientificas y cate- 
gorias fundamentales del pensamiento de un sujeto epistemico, totalmen- 
te independiente de cualquier condicion sociocultural. 

b) Explica en funcion de: factores exclusivamente endogenos o in- 
dividuales, por ejemplo, la equiilibracionde las estructuras cognoscitivas 
el desarrollo cualitativo de conceptos cientificos tales como: las nociones 
de conservacion de sustancia, peso y volumen. 

c) Examina el desarro1101 intelectual mediante el metodo clinico, el 
cual implica entrevistar en forma individual a un nino sobre conceptos 
cientificos, como si el nino fuera unicamente un sujeto epistemico; es de- 
cir, sin considerar la historia personal, social y cultural del nino examina- 
do. Como se sabe, Piaget (1966) asumio que los factores socioculturales de la 
coordinacion de acciones interindividuales, y de las transmisiones edu- 
cativas y culturales, influian en el desarrollo de las nociones cientificas. 
Sinembargo, considero que esta influencia se reducia a modular los as- 
Dectos cuantitativos de la evollucion intelectual (ritmo de adquisicion de 
conocimientos cientificos), sin influir, en absoluto, en los aspectos cuali- 
tativos de la construccion de conocimientos validos (orden de adquisicion y 
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equilibrio de acciones cognoscitivas). Al respecto, Mugny y Doise (1979) 
han senalado que se debe admitir que el sistema epistemologicopiagetano 
ha elaborado una especie de mecanismo de defensa que justifica la omision 
del estudio de toda relacion de causalidad entre lo cognoscitivo y lo so- 
cial. Esta consideracion esta basada en la siguiente cita de Piaget, a partir 
de la cual podemos inferir por quS, para su autor, no tiene sentido explicar 
la influencia de factores socioculturales en la cognicion: 

Si el progresologico surge paralelo al de la socializacion, se puede decir 
que el nino se convierte en un ser capaz de efectuar operaciones ra- 
cionales porque su desarrollo social lo hace apto para la cooperacion, 
o es necesario admitir que por el contrario son precisamente esas ad- 
quisiciones logicas individuales las que le permiten comprender a los 
otros y las que le conducen, asi a la cooperacion. Ya que los dos tipos 
de progreso van exactamente a la par. La pregunta no parece tener 
respuesta salvo la de decir que ambos constituyen los dos aspectos 
indisociables de unasola y misma moneda, alavez social e individual. 
[Citado por Mugny &Doise, 1979, p. 151 

Por otro lado Mangam (1978, p. 174), ha expresado que: 

las diferencias culturales aue afectan la cognicion estan uobremente 
articuladas en l a~~ i s t e rno fo~ ia    en etica. ~Geresada la mayor parte de 
las veces en la interaccibn racional entre el individuo y su medio am- 
biente, la teoria no esta aun capacitada para explicar satisfactoriamente 
las diferencias en el desarrollo cognoscitivo condicionadas cultural- 
mente. 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que el enfoque psicogenetico 
no esta comprometido a explicar ir1 ritmo de desarrollo en funcion de la es- 
colarizacion o de cualquier otro factor sociocultural; pese a esto, la ma- 
yoria de las investigaciones transculturales se apoyaron en este enfoque 
para estudiar los efectos de la escolarizacion en el desarrollo de las con- 
servaciones. 

Tal apoyo ha tenido como consecuencias la proyeccion de investi- 
gaciones transculturales conseveras deficiencias, entre las que destacan: 

1) La definicion de la experi enci a escolar, en terminos de grados aca- 
demicos y10 anos de escolarizacion, ha sido considerada por varios au- 
tores (Dasen, 1977; Rogany MacDonald, 1983) como una deficienciade las 
investigaciones transculturales. En especial porque esa definicion de la 
experiencia escolar es tan vaga y general que, en primer lugar, hace compleja 
y dificil cualquier comparacion cognoscitiva de escolares de diferentes 
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partes del mundo. Por ejemplo, es muy dificil comparar dos grupos de es- 
colares que habitan en ambientes culturales distintos, porque es muy pro- 
bable que, a pesar de tener el mismo grado escolar o identicos anos de 
escolaridad, ambos grupos expeirimentendiferentes tipos de escolarizacion, 
ya sea en sus contenidos academicos, o en los procesos de ensenanza- 
aprendizaje. En segundo lugar., porque con ese tipo de definiciones se sim- 
plifica la complejidad de la naturaleza de la escolarizacion, de forma tal que 
se ignoran las caracteristicas especificas de esta, las cuales pueden influir 
en el desarrollo cognoscitivo de escolares de diferentes partes del mundo. 

2) Otro de los elementos que podemos identificar como una deficien- 
cia de los estudios transculturales es la ausencia de unmetodo de inves- 
tigacion destinado a examinar la naturaleza de otros factores sociocul- 
turales, que covarian con la escolarizacion (elementos ecoculturales u 
ocupacionfamiliar, entre tros). Por loregular, los estudios transculturales 
solo se hancomplacido con exaiminar el desarrollo intelectual de escolares 
y no escolares, sin considerar el ambiente ecocultural que contextualiza 
a la escuela y el desarrollo de los ninos. En estos casos, los factores so- 
cioculturales asociados a la escolarizacion han sido definidos de forma 
confusa y en terminos generales. 

3) La aplicacion mecanica de las situaciones experimentales idea- 
das por Piaget es otra de las deficiencias observadas en las investigacio- 
nes transculturales. 

En este caso, la mayoria de los estudios emplearon las situaciones 
experimentales del enfoque psicogenetico como si fueran pruebas o tests 
de inteligencia. Este es un grave error, porque se desvirtua la naturaleza 
dinamica del metodo critico de Piaget (Rogoff, 198 1). 

Asimismo, Price-Williams (1975), ha senalado que la aplicacion de 
pruebas extranas al ambiente cultural de los ninos ocasiona ejecuciones 
cognoscitivas equivocadas y que, en condiciones experimentales de fa- 
miliaridad, los ninos manifiestan soluciones logicas a problemas de con- 
servacion de cantidades fisicas. 

Sin duda, las limitacionles propias del enfoque psicogenetico y las 
deficiencias en su empleo en los estudios mencionados ocasionaron la ob- 
tencion de resultados confusos. Esto obliga a tratar con cautela cualquier 
intento de conclusion sobre e:ite tema. Ahora bien, a estas limitaciones y 
deficiencias hay que anadir otra que complica aun mas la obtencion de al- 
guna conclusion seria sobre los efectos de la escolaridad, a saber, el et- 
nocentrismo. 



Elempleo etnocentrico delenfoquepsicogenetico 

Para entender mejor el caracter einocentrico del enfoque psicogenetico en 
los estudios transculturales, conviene partir de dos categorias de anali- 
sis: la aproximacion emica y la aproximacion etica. Estos sufijos proceden 
de las palabras fonemica y fonetica, usadas en la linguistica. El analisis 
fonetico de los sonidos del lenguaje esta interesado en la totalidad de las 
partes involucradas en la produccion deexpresiones habladas, de acuerdo 
con diversas dimensiones de articulacion y de patrones establecidos en 
un codigo universal: se puede aplicar al lenguaje en cualquier parte del 
mundo. El analisis fonemico esta centrado sobre sonidos significativos, 
empleados dentro de un sistema linguistico particular. 

Ahora bien, a Pike (1954) se le reconoce el hecho de haber extraido 
los sufijos emico y etico de las aproximaciones linguisticas para transfe- 
rirlos analogicamente al estudio de las culturas. Eneste sentido, la apro- 
ximacionetica se puede caracteriitar como unicamente externa, de forma tal 
que el comportamiento de cualquier condicion cultural sea estudiado en 
terminos de criterios impuestos por un observador externo. En contraste, 
la aproximacion emica trata el comaortamiento como Darte de una estruc- 
tura preexistente y se propone describir esa estructura en sus propios ter- 
minos v sin referencia a criterios imouestos externamente. De manera si- 
milar ; la transferencia de los sufijos emica y etica, practicada por Pike 
(1954) a finales de la decada de lios sesenta, Berry ha propuesto transferir 
dichos sufijos de la antropologia a la psicologia transcultural del desarro- 
llo psicologico y configurar con estos una estrategia de investigacion 
emica-etica del desarrollo de los ninos en diferentes culturas. Al respecto, 
Price-Williams (1975, p.59) cita a Berry enlos siguientes terminos: 

La modificacion denuestrascategorias externas debe [. . . ] efectuarse en 
la direccion del sistema que se estudia, hasta que logremos eventual- 
menteunaverdadera descripcionemicadel comportamientodentro de 
dicha cultura. Es decir, que se puede hacer una descripcion emica al- 
terando progresivamentle la etica impuesta hasta emparejarla con un 
punto devista puramente emico; si esto puede realizarse sindestruir por 
completo o perder todo el caracter etico de las categorias anotadas, 
entonces podremos senalar las categorias o conceptos compartidos 
por el sistema de conducl a previamenteconocido y el que acabamos de 
comprender emicamente:. Entonces podemos establecer una etica deri- 
vada y valida para hacer comparaciones entre dos sistemasde compor- 
tamiento y habremos resuelto de modo esencial el problema de obtener 
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un marco descriptivo valido para comparar comportamientos a traves 
de las caracterizaciones de las conductas (Berrv, 1969, p. 124). 

Indudablemente, las investigaciones de caracter emico sonmas an- 
tiguas y numerosas en la antropologia que en la psicologia. Por ejemplo, 
Price-Williams (1981) senala queconocer las clasificaciones y enfermeda- 
des ha sido, desde principios de siglo, un problema de suma importancia 
para los antropologos. Segun el, este conocimiento ha sido enfrentado de 
manera sistemica por una serie de estudios denominados etnociencia, los 
cuales proponen partir de la terminologia nativa de la clasificacion y cuan- 
tificacion del mundo y evitar la aproximacion etica (definiciones apriori 
o modelos conceptuales independientes de la cultura que se estudia). 

Segun Berry (1984), una propuesta similar a la etnociencia fue ex- 
presada por Malinowsky en el primer cuarto de este siglo, al senalar que 
el objetivo final de la antropol~ogia es apropiarse del punto de vista nativo 
para comprender su vision del mundo. 

Aunque las investigaciones de aproximacion emica constituyenuna 
tradicion en la antropologia, desde mediados de la decada de los sesenta, 
se observan en la psicolOgia itranscultural varios estudios relativos a la 
concepcion nativa de la inteligencia de grupos culturales especificos. Por 
ejemplo, a partir de una serie de investigaciones destinadas a determinar 
las concepciones emicas de lai inteligencia, Irvine (1966; 1969a; 19693; 
1970) ha reportado que mediante el examende los dichos y creencias que 
regulanlos actos inteligentes del sistema social del grupo etnico Mashona 
(en Zimbawe), pudo apreciar que los ninos mashona desarrollan primor- 
dialmente un modo de pensamiento que usa el conocimiento y percibe 
eventos de acuerdo con un sofisticado contexto de relaciones personales, 
creados al interior de su prop~ia cultura para designar como inteligentes 
actos, cuya organizacion es esencialmente afectiva. Segun Irvine (1970), 
en estos contextos, los ninos que son considerados como inteligentes son 
aquellos que actuandemanerii cauta y prudente enlas relaciones sociales. 
Esta clase de evidencia llev6 a Irvine a sugerir que un nuevo grupo de 
pruebas intelectuales necesitir incorporarse a las pruebas convencionales 
de inteligencia logica, de forina tal que queden contempladas en las eva- 
luaciones los aspectos socio-afectivos, que son altamente valorados en 
muchas partes de Africa. 

Por otro lado, Dasen (1984) senala que a pesar de que los BaouIe, un 
grupo de agricultores africanos, conquistanlas nociones logicas y de con- 
servacion antes que otros grupos culturales, ellos no valoran este tipo de 



inteligencia operatoria. Asi, por ejemplo, la inteligencia que los Baoule 
valoran es social, en tanto que incluye aspectos como la disponibilidad, 
iniciativa, responsabilidad, y saber ejecutar una tarea al servicio de la fa- 
milia y de la comunidad sin recibir alguna orden. Aunque algunas habili- 
dades tecnologicas son tambien valoradas por los Baoule, como el sen- 
tido de observar, aprenderrapidamente, memorizar o tener destreza men- 
tal, el valor depende de siestan al servicio de la familia o la coniunidad. 

En contraste con los ejemplos anteriores, encontramos que la mayor 
parte de los estudios de la psicologia transcuhral del desarrollo cog- 
noscitivo son ejemplo de la aprciximacion etica, en tanto que asumen a 
priori la existencia de universales cognoscitivos y los imponen en dife- 
rentes culturas. En tales casos, apunta Berry: 

dichos universales son uisualmente solo &micos euroamericanos im- 
puestos ciega v aun etnax5ntricamentesobre un coniunio de fenome- 
nos que o c z n e n  otros sistemas culturales (1984, P. 38). 

De acuerdo con lo anterior, los estudios transculturales de las con- 
servaciones de cantidades fisicas, en escolares y no escolares, pueden ser 
considerados como un tipico ejemplo de la aproximacion etica. En este 
caso, es claro que la mayoriade dichos estudios examinaron el desarrollo 
de la inteligencia de pueblos no occidentales, imponiendo como modelo 
normativo universal las caracteristicas de la inteligencia operatoria (or- 
den de sucesion de conocimientos, el equilibrio de estos y su velocidad 
de desarrollo) observada en paises con un alto desarrollo industrial y 
tecnologico, asi como los criterios de ejecucion de pruebas cognoscitivas 
usualmente empleadas en esos paises. 

La vinculacion de la inteligencia operatoria a ambientes culturales 
europeos especificos ha sido destacada por Haroche y Pecheux, quienes 
han logrado advertir que: 

[...] un punto devista de clase a apreciar a traves de ciertos escritos de 
Piaget, los cuales asimilan, por una parte, las condiciones ecologicas 
favorables y el estilo educativo liberal en un medio favorecido donde 
se facilitaria la autonomia cognoscitiva, la descentracion y la recipro- 
cidad, y por otra parte las condiciones ecologicas desfavorables y el 
estilo educativo autoritario en un medio desfavorecido, donde se fa- 
cilitaria la Iieterogeneidadcognoscitiva y el egocentrismo. (Citados por 
Mugny y Doise, 1979,pag. 14). 
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Asimismo, Mangman (1978) ha expresado que por sus origenes y su 
valoracion implicita del conocimiento cientifico, la teoria de Piaget esta 
enraizada en la vision cientifica occidental del mundo. Sus supuestos, 
aseveraciones y criterios de v,alidacion, parten de paradigmas cientificos 
occidentales. 

Ahora bien, aunque es posible intentar justificar el empleo etico del 
enfoque psicogenetico argumlentando que dicho enfoque habla de una in- 
teligencia universal, pensamos que no por ello dicho empleo deja de ser 
proclive a incurrir en practicas etnocentricas; pricipalmente porque tien- 
de a atribuir unlugar central (el de unica norma comparativa) a la nocion 
de la inteligencia operatoria, originalmente elaborada para estudiar la in- 
teligencia en poblaciones occidentales, y a valorar la nocion de esta in- 
teligencia, argumentando que es objetiva y cientifica, lo mismo que refe- 
rirse a la inteligencia de diferentes grupos culturales interpretandolos de- 
ficitariamente. Por ejemplo, el ihvestigador puede apuntar que una pobla- 
cion de analfabetas esta retrasada en su desarrollo cognoscitivo en re- 
lacion con poblaciones escolmizadas, o incluso que una poblacion esta 
detenida en su desarrollo intelectual. 

Todo lo anterior, enlas ultimas dos decadas, enlas que el pensamien- 
to de Jean Piaget ha dejado di: jugar el papel protagonico del pasado, es 
una prueba de la propia vision~constructivista de este enfoque. que- 
da del metodo psicogenetico? fue una interrogante que obligo, en los anos 
ochenta y noventa a los estudiosos del desarrollo cognoscitivo a abrirse 
al estudio del contexto y la cultura como fuentes indispensables para la 
conformacion de las estructuras mentales. En este breve repaso acerca de 
los limites del metodo psicogenetico se ha querido rendir un brevehome- 
naje aun teorico dela psicologia que marcaria significativamente este siglo 
que concluye. 
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