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INTRODUCCION. 

Hace aproximadamente 100 años, el hombre medio, trabajaba 70 ho-

ras a la semana y vivía 40 años. Hoy, un buen n'ÚI!lero de países, 

entre ellos el nuestro, ha invertido las cifras de manera que el 

hombre trabaja 40 horas a la semana y alcanza un promedio de 70-

años de vida. No se trata de una nueva organizaci6n del tiempo 

libre sino de que el ocio, insertado en la vida cotidiana, es un 

transformador de la cultura, del trabajo, de la economía, de la 

familia, de la sociedad y del sistema político. 

El tiempo libre es el instrumento adecuado para fomentar.el esp.f_ 

ritu de asociaci6n, de adapt~ci6n y convivencia tan necesario a 

una sociedad como la nuestra, desprovista de todo lo que signifi 

ca humanidad. La niñez es un campo propicio para fomentar este 

espíritu de asociaci6n, de adaptación y convivencia; siempre y 

cuando la funci6n socializadora que cumplen en ella la familia, 

la educaci6n escolar y los medios de comunicación masiva, la con 

duzcan al uso adecuado de su tiempo libre. Esto no ocurre en la 

Ciudad de México, debido a que actualmente la utilizaci6n que 

los escolares hacen de su tiempo libre es inadecuado para el de

sarr~llo de su personalidad, ya que las instituciones sociales 

que se encargan de su socializaci6n, la cual se define como el 

proceso mediante el cual alquién aprende los modos de una socie

dad o grupo social dado, en tal fo:rr."a que puede funcionar en 

ellos. En si mismo, el término socialización se refiere al apre~ 

dizaje de los modos de cualquier grupo estable y duradero. La so 
I 

cializaci6n del niño es muy amplia por la influencia que ejerce 

la familia, ya que los padres·a través de sus decisiones, son. 



"I ... 
parcia1mente responsables por la forma en que se ejercen las pr~ 

siones comunitarias e institucionales sobre el niño; la funci6n 

socializadora de la educaci6n escolar es la de educar al niño, 

es decir transmitir ciertos conocimi~ntos y capacidades de la 

cultura, asi como el proveer otros modelos de conducta y fuentes 

de conocimiento, la escuela ayuda al niño a ganar gradualmente 

independencia emocional. respecto a su familia; dado que el niño 

emplea comúnmente los medios de comunicaci6n masiva como son la 

' televisi6n y el cine, para su gratificaci6n inmediata (mediante 

el entretenimiento) y por otro lado estos transmiten conocimien-

tos, valores y pautas sociales de ahi su gran trascendencia que 

tienen los medios de cornunicaci6n masiva en la socializaci6n del 

niño. 

Estas tres instituciones que participan en la socializaci6n del 

niño, influyen en el· uso adecuado o inadecuado que este haga de 

su tiempo libre; y si a esto agregamos que el índice poblacional 

de escolar.es es alto se agudiza más el. problema de la utiliza---

cj6n inadecuada del tiempo libre, de ahi que consideremos este 

problema de relevancia actual y de gran trascendencia, debido a 

que la poblaci6n infantil al llegar a la edad adulta no tendrán conocimiento 

de las diversas actividades de tiemp:> libre car:o son las de descanso, en~~ 

nimiento y que propicien el desarrollo de su personalidad (culturales), y de 

la importancia que tienen éstas en su vida y en su ámbito social, raz6n por 

la cual. consideramos iniportante investigarlo a. través de tm estudio de caso 

en la Escuela Primaria "Alfredo oE. UruC'.hurtu". 

Al inicio de ésta tesis, se hace una introducci6n a la Teoría 

del Ocio, basándonos en especialistas del tema, tales como: Jof

fre Dumazedier, Jean Fourastié y Edmundo Gonzal.~z Llaca menciona_!! 



do en ella su origen, 
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conceptualizaciones y desarrollo. Con el 

objetivo principal de definir el tiempo libre, el ocio, la tipo

logra del tiempo libre y la sociología del ocio. 

Enseguida se analizan las etapas del desarrollo del niño, funda

mentada en la teoría cognoscitiva. de Jean Piaget, la cual se ba 

sa en el supuesto de que la personalidad humana se desarrolla a 

partir de un complejo de funciones intelectuales y afectivas, y 

de la interrelaci6n de éstas. Los procesos intelectuales orien-

tan al individuo organizando e integrando 'éstas dos funciones de 

la personalidad humana. 

Piaget reconoce dos presiones en sentidos contrarios. El indivi

duo busca la estabilidad a través de sus esfuerzos para alcanzar 

un nuevo y m~s avanzado equilibrio. En otras palabras, Piaget su 

¡:>ene la misma lucha sugerida por Sigmund Freud y otros, en el 

sentido de que el individuo trata de conciliar sus deseos perso

nales con los reclamos del medio. 

Posteriormente se mencionan las características biopsicosociales 

d~l escolar incluyendo principalmente el juego, el deporte, y la 

sociabilidad; después .se hace una relación de la sociología con 

el ~mbito infantil, incluyendo en ésta "La declaraci6n de les ce 

rechos del niño", que consideran a éste como una unidad biopsicQ 

social por lo que consideramos importante señalarlos. 

A continuaci6n se describe la influencia de las instituciones so 

ciales tales corno la familia, la educac~6n y los medios de comu

nicaci6n masiva sobre los niños en edad escolar en la utilizaci6n 

de su tiempo libre. 

Considerando que la familia y la educaci6n son agentes sociali-

zantes priw~rios, de ahí la trascendencia que tienen en el desa-
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rrollo biopsicosocial del niño. Así como los medios de comunica· 

ci6n masiva que debieran realizar una funci6n socializadora y -

educativa, y no consumista. 

Entre los principales medios de comunicación masiva, se analiza 

la influencia del cine y la televisi6n en 1os niños en edad ese~ 

lar, haciendo énfasis en los efectos nocivos que estos medios 

producen en los niños, asimismo se proponen alternativas de so

lución. 

A continuaci6n se describ~~ cada una de las etapas de la Investí 

gaci6n Prá~tica que realizamos en la Escuela Primaria "Alfredo 

E. Uruchurtu", ubicada en la Magdalena Contreras D. F., aplican

do 300 cédulas de entrevista a niños escolares del tercer al sex 

to grados. 

Se dan a conocer el análisis e interpretaci6n de datos a través 

de cuadros de concentraci6n. 

Finalmente se mencionan las principales instituciones para la 

utilizaci6n del tiempo libre en los escolares de la ciudad de Mé 

xico. 

Cabe mencionar, que con este trabajo tratamos de aplicar los co

nocim~entos adquiridos en la Facultad de Ciencias Políticas y S~ 

ciales de la Universidad Nacional Auton6~ de México en un aspe~ 

to concreto e interesante, de nuestra realidad social de la Ciu

dad de México. 
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CAPITULO I 

TIEMPO LIBRE 

Antes de introducirnos a exponer esta primera parte de la tesis 

es menester aclarar que para hablar de tiempo libre, tal y como 

es concebido en la sociedad actual por los estudiosos del tema, 

se considera que tal tema ha provocado una serie dé discusiones 

entre estos debido a la trayectoria que éste ha seguido a través 

de la historia y a la relevancia que está tomando en la actuali

dad; por lo que es conve~iente analizar en esta parte, desde c6-

rao se han conceptualizado: el tiempo libr~ y ocio, sus caract~ 

rísticas, por una parte y por la otra, se pretende explicar la 

tipología de las actividades del tiempo libre y a su vez la itn-

portancia que cada una de ellas tiene en el desarrollo del indi

viduo como ~nte biopsicosocial. 

Finalmente, daremos un bosquejo sobre la formaci6n y desarrollo 

de la Sociología del Ocio como disciplina que ha abordado éste 

probleraa con m~todos científicos y un pensamiento organizado. 

1,1. Algunos aspectos de la discusi6n sobre el concepto de 

ocio. 

Algunos autores, entre ellos Sebastián De.Grazia {en "Sobre el 

tiempo, el trab~jo y e.l ocio" escrita en 1962) , situan los oríg~ 

nes del ocio en el modo de vida que disfrutaron ciertas clases 

de arist6cratas en el1 curso de la civilizaci6n occidental, en lo 

cual Jof f re Du..~azedier no est~ de acuerdo ya que para él el ocio 

tiene ciertos razgos que son característicos solamente de la ci-
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vilizaci6n nacida de la Revolución Industrial; y l_o argu.'!lenta al 

señalar que "las sociedades más antiguas que se conocen, tanto 

el trabajo corno la diversi6n, forman parte del ritual a través 

del cual, los hombres buscaban la comunicación con los espíritus 

de sus antepasados. A..."'llbas actividades, aunque sus funciones dif~ 

rían en el nivel práctico, tenían el mismo significado en la vi

da esencial de la comunidad. Las celebraciones religiosas in 

cluían el trabajo y la diversión. Es más, el trabajo y la diver

si6n se combinaban a menudo, :':'ª que el conflicto entre ellos era 

inconsecuente o no existía debido a que la diversi6n entraba en 

el trabajo y formaba parte de ~l; por tanto el ocio no es un 

t~rmino que pueda explicarse partiendo de las sociedades del pe

riodo arcaico, ni aplicarse a estas mismas así como tampoco a 

las sociedades agrarias debido a que el trabajo tenía un ritmo 

natural, marcado por descansos, canciones, juegos y ceremonias; 

era sinónimo de la rotaci6n dia~ia, y en algunas regiones comen

zaba al amanecer para terminar con la puesta del sol. Después 

d~l trabajo venía el descanso; pero incluso, era difícil decir 

d6nde terminaba uno y comenzaba otro" ( 1). 

Según Dumazedier, el ocio presupone trabajo; y para que el ocio 

sea posible en la vida de los trabajadores deben existir, en ge

neral, dos condiciones previas en la sociedad. Primeramente, la 

sociedad deja de gobernar sus actividades mediante obligaciones 

rituales comunes, algunas de estas por ,lo menos el trabajo y el 

ocio, entre otras, no pertenecen ya a la categoría de ritos ca-

lectivos, sino que se convlerten en la resp::insabilidad sin trabas 

del individuo, incluso cuando la elección respecto a ellas está 

todavía determinada por necesidades sociales más impersonales. 
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En segundo lugar, el trabajo mediante el cual se gana la vida un 

hombre queda aparte de sus otras actividades; sus l!mites no son 

ya naturales, sino arbitrarios; en verdad está organizado de ma

nera tan definida que puede separarse facilmente, tanto en la 

teoría como en la práctica de su tiempo libre. 

''Cuando el concepto "ocio" enpieza a infiltrarse en la vida ru-

ral de las sociedades modernas es porque el trabajo agrícola es

tá cambiando hacia un modo de organizaci6n industrial, y porque 

la v.ida rural está ya penetrada por los valores urbanos de la in 

dustrializaci6n, lo mismo puede decirse de las sociedades agra-

rias del "tercer mundo", que están en proceso de elevaci6n hacia 

el nivel preindustrial " {2). 

1.2 Tiempo libre, ocio y senu.pcio. 

El tiempo libre satisface necesidades de tipo biol6gico y social. 

En las primeras están: la alimentaci6n, la higiene, la salud, el 

_abrigo, dormir, descansar y la actividad sexual; aunque ésta úl

tima se le considera como una necesidad psicosomática. En las s~ 

gundas se encuentran las necesidades de aprender, recrear, comu

nicar y sociali~arse. 

Según Joffre Dumazedier dentro del tiempo libre se encuentran el 

ocio y semiocio. El ocio propicio el desarrollo de la personali

dad del individuo, obedece a sus ncces~d.ades, a su comportamiento 

de realizaci6n y ajuste, de desarrollo, de búsqueda de un equi1! 

brio o de una libre super
0

aci6n de simisrno. 

"Cuando el ocie está regido en parte por alg11n fín comercial, 

utilitario e ideol6gico se llama semiocio~ (3). 
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1.2.1 Definiciones de tiempo libre. 

son varios los autores que han abordado la temática del ocio y 

que han definido éste término desde diferentes puntos de vista. 

En primer lugar haremos alusi6n a la definici6n que hace Jof fre 

Dumazedi~r de tiem?o libre, ya que consideramos que este es uno 

de los especialistas rnéis explícitos del tema y posteriormente 

nos referiremos a otros autores corno: Edrnundo González Llaca y 

B. Grushin. 

Según Dumazedier "~l tiempo libre es el tiempo que queda fuera 

no s6lo de las horas normales de trabajo, sino también despu~s 

de las horas extraordinarias y del tiempo que se emplea en ir y 

venir del lugar del. trabajo; así también incluye todas las ac'ti

vidades que tienen lugar fuera del contexto del empleo retribui

do, tales como las necesidades personales, de comer, dormir, cui 

dar la salud, deberes familiares, sociales y religiosos " (4) 0 

Para Edmundo González Llaca, "el tiempo libre se refiere al tie_!!! 

po aus~nte de la obligaci6n profesional. En sentido estricto se 

trata del tiempo residual de aquel que sobra una vez cumplido el 

tiemp? laboral; pero también señala que el tiempo libre no es 

tan libre corno nosotros quisiéramos, ya que el trabajo no es la 

única obligaci6n que la vida nos impone, sino que además de ella 

tenernos que satisfacer necesidaces biol6gicas tales como dormir, 

comer, asearse y denás; acatar obligaciones familiares, sociales 

y políticas; cumpli= deberes religiosos, morales y de otra natu

raleza. Además d·e todo lo anterior debernos restar a nuestro tie!!! 

po libre el que invertimos en transportarnos de nuestra casa al 

trabajo y de éste a la primera, el que perdemos en esperar, en 
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hacer-· "colas", etc ' (5). 

Aclararemos que González Llaca menciona también la definici6n 

adoptada por el Grupo Internacional de las Ciencias Sociales de 

tiempo libre y la cual nos parece ~uy completa. 

"Tiempo libre es el conjunto de ocupaciones a las cuáles 

el individuo se entrega con plena aceptaci6n para descan-

sar, divertirse, o desarrollar su información y su forma-

ci6n desinteresada, y su participaci6n social voluntaria 

después de ser liberado de las obligaciones profesionales, 

familiares y sociales" (6). 

B. Grushin, autor ruso, define el tiempo libre en su obra "El 

tiempo libre (problern<ls actuales)" (1968),. como "La parte del 

tiempo no ocupado por el trab~jo y que queda descontando las si 

guientes actividades: 

l. El tiempo no inclufdo en el proceso de trabajo, pero que se 

haya unido directamente con la producci6n (para cambiarse de 

ropa, lavarse, recibir y entregar las herramientas, etc.) 

2. El tiempo invertido en ir al trabajo y volver del mismo. 

3. El tiempo invertido en necesidades relacionadas con la vida 

ordinaria. (con la economía doméstica, adquisición de alimen 

tos y otros artículos y la utilización de diversos servicios 

comunales, etc. le 

4. El tiempo necesario para el cuidado de los ni~os. 

5. El tiempo destinadG al aseo personal, alimentación y sueño. 

Es decir, el tiempo li~re, es el tienpo que queda fuera después 

de cumplir todo género de obligaciones ineludibles" (7). 

Una vez mencionadas estas definiciones se hace necesario decir 

que la que aporta J. Dumazedier nos parece muy concreta, así 
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ta.."Dbién la de E. González Llaca, ya que éste basa su definici6n 

en la del primero; en cuanto a la de B. Grushin, cabe señalar 

que aún cuando la define en los mismos términos de Dumazedier, 

consideramos que es la más araplia. 

Por tanto, concluírnos que el tiempo libre es muy amplio en cuan

to a que satisface diversas necesidades.del individuo, tales co

mo el restablecimiento de sus energ~as a través del descanso, la 

participación ya sea activa o pas~va en la cultura y por último 

crea las posibilidades para el fortalecimiento de la familia y 

de la organizaci6n de la colectividad, mediante las relaciones 

humanas adecuadas que propician la integraci6n de los grupos. 

1.2.2. Definici6n de ocio. 

Antes de dar inicio a las conceptualizaciones del ocio, según di 

versos autores, consideramos necesario abordar el concepto desde 

un punto de vista etimológico para lo cual nos hemos basado prir: 

c_ipalmente en la obra de Marie-Francoise Lanfant. 

En "Sociología del ocio", ésta autora dice que en los griegos, 

"la dualidad del trabajo y del ocio se expres~ba con palabras 

formadas alrededor de una misma raíz: "schole" (que se traduce 

corno no ocio, o sea estad·:- de servidurr.bre cuando se escribe "as

choLe"; y schole se traduce en español por ocio). Igualmente en 

la lengua latina, para denccinar el oc~o, crearon la palabra 

"otiu.-n", destinado, por op:::tsici6n al término "negotiur.i" (negocio), 

para designar toda actividád negada al ocio o contraria al pla--

cer" (B). 

As!, vemos pues que 1a extracci6n etimol6gica griega o latina 
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nos hace comprender porque l.a palabra "loisir" (ocio) está man-

chada desde un principio con una cierta ambigüedad. Va marcada 

con un signo positivo, puesto que designa el tiempo propio a la 

categoría social sobre la que reposa la riqueza de la ciudad, ri 

queza fundada en una éconci~a de guerras intermitentes. Contiene 

en sí misma una amenaza: la ociosidad de los guerreros en tiem-

pos de paz es una posibilidad siempre latente de trastornos y 

desórdenes civiles; por otro lado está el signo negativo, al r~ 

ferirse al no ocio, es decir al trabajo. Ésta palabra francesa 

"loisir", extraída de "licere" (en castellano ocio) contiene u=ia 

idea de permiso, lo que deja suponer, en un segundo plano, una 

autoridad. De donde procede el sentido latente que expresa la 

idea de ocio y que tiende a superponerse al sentido literal: au

sencia o relajawiento de las diferentes formas de restricciones 

o de dependencia, ausencia de reglas, de obligaciones, de repre-

si6n, de censura. 

una vez que ya se ha analizado el término ocio de manera etimcl6 

gica, procederemos a señalar las diversas definiciones que de él 

hemos obtenido a través de diversas lecturas. 

Iniciaremos con Sebastían De Grazia, el cual define al ocio cor:-D 

una "aptitud a la sabiduría, es decir co:no un estado de tranqui

lidad y libertad en el cual la actividad que se lleva a cabo ce

rno ua fin en sí, sín otra raz6n que realizarla" {9}. 

Al igual que el autor mencionado, Jose~h Piepper define, en tér

minos fil.os6ficos al ocio oo:rr:o "todo aquello que sir.. ser meramer. 

te ut:.ilitario forma parte ce un destino humano sin nengua, es d~ 

cir que se encuentra en la en la celebración del culto; y final~ 

za diciendo que el ámbito del ocio es el ámbito de la cultura 
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propiamente dicha, en cuanto que esta palabra indica lo que exce 

de de lo puramente utilitario o sea que la cultura vive del cul

to" ( 10). 

Para J. Dumazedier el "ocio es un conjunto de actividades a las 

que el individuo puede dedicarse de lleno ya sea para descansar, 

para divertirse, para desarrollar su informaci6n o su fonn.aci6n 

desinteresada, su participación social voluntaria o su libre ca

pacidad creadora, una vez que se ha librado de sus obligaciones 

profesionales, familiares o sociales" { 11) • 

. El ·mismo Dumazedier señal.a "las cuatro características fundamen

.tales del ocio, .dos de las cuales pueden llamarse negativas, 

puesto que se refieren a la ausencia de ciertos deberes sociales, 

y dos positivas puesto que se definen en términos de realizaciÓl 

personal. 

Las primeras ·.son.: 

1) La libertad~ 

El ocio es el resultado de una elecci6n libre. Sin embargo, 

el ocio incluye la liberaci6n de cierta clase de deberes so-

ciales institucionales. 

Así,.el oci.o consiste principalmente en la liberaci6n de un 

empleo retribuído; de manera semejante, .implica estar libre 

de estudios que forman parte de un programa escolar; también 

de obligaciones familiares, comunitarias y religiosas. 

2) Desinterés. 

El car~cter desinteresado del ocio estriba en que éste no es

tá motivado por el ihcro, no tiene prop6sito utilitario, ccr::c 

lo tienen las obligaciones domésticas; a diferencia de los d~ 

beres pol!ticos o religiosos, no persigue un fin ideol6gico o 
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misionero. 

3) La diversi6n. 

Esta consiste en la b6squeda de satisfacci6n, placer y delei

te. Cuando el estado de satisfacci6n deseado se pasa o cornien 

za a desaparecer el individuo tiende a desistir de la activi-

dad en cuesti6n. 

4) La personalidad. 

Esta característica se encuentra asociada a la realizaci6n fo 

mentada o no, de potencialidades humanas no dirigidas; en re-

sumen, con el hombre total. Tal realizaci6n, se ajuste o no a 

las necesidades sociales, se concibe cono un fín en s~ misma. 

De estas características positivas, dice Du...~azedier se despren--

den las funciones del ocio, las cuales son las siguientes: 

1) Ofrece al individuo la oportunidad de lib~rarse de la fatiga 

del trabajo, que al ser impuesto, se interfiere en su ritmo 

bio16gico natural. Es una fuerza de rec~peraci6n o, al menos, 

una oportunidad de no hacer nada. 

2) Mediante el entretenimiento ya sea de índole aprobada a censu 

rada por la sociedad abre nuevos mundos, tanto reales como 

im~ginarios, en los que el individuo puede escapar del aburrí 

miento diario de realizar una serie de tar~ limitadas y rutina 

rías. 

3) Finalmente, capacita al individuo para cejar atrás las ruti--

nas y los estereotipos que le han irnpues~o las instituciones 

sociales b~sicas, y entrar a un reino de autotrascende~cia, 

donde su potencia creadora queda libre 9.ara oponerse a los va 

lores dominantes de su civilizaci6n o para reforzarlos. El 

ocio en su sentido más auténtico, cumple estas tres funciones 
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básicas y satisface la necesidad humana que corresponde a cada 

una de ellas. El ocio que no ofrece estas tres clases de elec--

ci6n en algtln momento debe considerarse g=avemente deficiente en 

cuanto a las necesidades de la personalidad humana en la sacie--

dad moderna" ( 12 ). 

La definición que Jean Fourastié dá del ocio, es la siguiente: 

el ocio "es el tiempo que queda libre una vez terminado el trab~ 

jo y cubiertas las nece.sidades biológicas" ( 13) • Afirma que no 

s6lo hay dos facetas en la vida, es decir el trabajo profesional 

y después todo el resto, que sería el ocio, sino que por lo me-

nos hay tres, ya que se deben añadir las necesidades como dormir, 

comer, de abrigo, asearse y otras. 

Después de lo anterior, diremos que el concepto de ocio es difí

cil entenderlo dada su ambigüedad etimológica, por un lado, por 

otro, debido, las dos tendencias que lo han abordado; ia primera 

es filos6fica y es tratada por Sebastián De Grazia y Joseph PieE 

per, la segunda es desde una perspectiva socio16gica y es expli

cada por J. Dumazedier y J. Fourastié. De estas dos te::'.dencias, 

rescatarnos de la primera que el ocio es una aptitud a la sabidu

ría y de la segunda, las características y las funciones del mis 

mo, es decir que el ocio es una aptitud a la sabiduría solamente 

si tiene las características de libertad, desinterés, diversi6n 

y que propicie el desarrollo de la personalidad y cumpla con las 

funciones de descanso, entretenimiento y desarrollo de la perso

nalidad. 
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1.2.3. Definici6n de semiocio. 

"Cuando el ocio está regido en parte por algún fin comercial, 

utilitario e ideo16gico se llama "saniocio" (14), esto es, porque 

a pesar de haber sido elegido libremente no son deseables por sí 

mismas, sino en raz6n de un fin lucrativo o de prestigio, como 

es el caso de aprendizaje de idio~as, de trabajos manuales, etc. 

En cuanto a sus caracter~sticas dice J. Dumazedier giran en tor

no a un fin lucrativo, esto es, por ejemplo, cuando se paga al 

atleta por algunas actuaciones, el pescador vende parte de su pe~ 

ca, el jardinero que tiene pasi6n por las flores y planta legu~ 

bres para su consumo, o el hombre habilidoso que hace reparacio

nes domésticas. 

Finalmente, concluímos que los autores menc:i.onados entienden los 

términos de tiempo libre y ocio como sin6nimos. Por lo tanto en 

ésta investigaci6n analizaremos el tiempo libre de los escola

res, incluyéndose en éste las actividades culturales (Vid. Es

quema 1). 



ESQUEMA No. 1 

OISTRIBUCION DE ACTIVIDADES 
EN EL TIEMPO DE LOS iNDIVIDUOS 

Ei ~resente esquema. según las autoras de ést~ tesis, resume la 
c1asificaci6n de las actividades de tiempo libre dada por los -
s~ecialistas del tema. 
¿ce aclarar que las divisiones de la gráfica no corresponden -
~n determ1nado nümero de horas. 
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1.3 Tipología del tiempo libre. 

En la sociedad moderna el individuo, después de haber cumpli-

do con sus horas laborales, se enfrenta a un número de horas de 

tiempo libre que 1.o convierten un un nuevo "horno socius", ya 

que despierta en él diversas formas de sociabilidad que le van a 

permitir escapar de la rutina y el silencio o como dice J. Duma

zadier en "Hacía una civilización del ocio" rompe con su "sole

dad acompañada". 

Este autor clasifica las actividades de tiempo libre de la ~i

quiente manera: actividades de descanso, actividades de entrete

nimiento y actividades para el desarrol.lo de la personalidad. 

1.3.l Actividades de descanso. 

"Las actividades de descanso tienen como justificaci6n: por un 

lado, recuperar el desgaste físico y mental consecuencia del es

fuerzo laboral; por otro lado, el proveniente de la gran urbe, 

el ruid~, el tránsito, la contaminaci6n, la inconvivencia, las 

frustraciones personales impulsan a la mayoría de los trabajado

res a dedicar todo o gran parte de su tie..üpo libre al descanso, 

a la pasividad o a "una oportunidad de no hacer nada" (15). 

Jean Fourastié señala que el reposo es un empleo pasivo del. tiem 

po libre; dando un paso más nos encontramos co~ el problema 

de su empleo activo.Fué' entonces cuando la gente empez6 a hacer 

cosas muy distintas de acuerdo co.n su temperan1ento, ya que "el 

tiempo libre depende de la personalidad de quien lo disfruta " 
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(16). 

1.3.2 Actividades de entretenimiento. 

"Las actividades de entretenimiento, ya sea de Indo1e aprobadas 

o censuradas por l.a sociedad, abren nuevos horizonte.s, tanto re~ 

les como imaginarios, e~ los que el individuo puede escapar del.:.::: ... 
aburrimiento diario de realizar una serie de tareas rutinarias y 

limitadas" (17). 

Para E. González Llaca, ªel en~retenimiento significa ruptura, ~ 

lejamiento de la rutina y del. tedio.laboral. La divisi6n del tra 

bajo, además de aniquilar el gusto de trabajar, exige una espe

cial concentrac~6n que, automáticamente elimina también una se-

rie de ligas afectuosas durante la jornada laboral " (18). 

Dentro de las actividades de entretenimiento se encuentran dos 

tipos diferentes de ~stas, que son: actividades deportivas y ac

tividades recreativas. Las deportivas permiten que el individuo 

recupere su ritmo biológico perdido du~ante el trabajo tecnific~ 

do que ha fraccionado su actividad corporal; as~mismo estas a~ 

tividades permiten que a trav~s de su práctica continua, el. ind-ª'. 

viduo reivindique la expresi6n de su personalidad. En cuanto a 

las recreativas, permiten que el hombre.desarrolle sus capacida-

des creativas. 

1.3.3 Actividades para el desarrollo de la personalidad. 

Son 1as habilidades que capacitan al individuo para dejar atrás 
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las rutinas y los estereotipos que le han impuesto las institu

ciones sociales básicas y entrar a un mundo de autotrascenden

cia, donde su potencialidad queda libre para c::ir:onerse a los vale 

res dominantes de la civilizaci6n o para reformarlos. 

"No cabe duda que la realización, tercera funci6n del ocio, co

mo medio de desarrollo intelectual, es la más importante en el 

sistema social y político, ya que-tiene como lógico desenlace 

la toma de conciencia política y social de lps trabajadores, es 

decir la proparaci6n y participaci6n activa del ciudadano" 

(19). 

As!, la tipología del tiempo libre contiene tanto actividades 

identificables, como todos los momentos de pausa, pequeños des

cansos; también, actividades que repercuten en la formación de 

nuevas asociaciones deportivas y recreativas, actividades que 

permiten al individuo desarrollar su condición física y su cap~ 

cidad creativa; finalmente, vemos que también contiene aquellas 

actividades que permiten al individuo que se desarrolle desde 

una perspectiva socio-cultural. 

Por tanto, todas estas actividades en un momento determinado in 

fluyen en el individuo, para que él como ente biopsicosocial fo

mente su espíritu de asociaci6n, de cooperación, de adaptaci6n 

y convivencia tan necesario a una sociedad co~,o la nuestra des

provista de todo lo que significa humanidad {Vid. Esquema 2). 
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ESQUEJll{\· No . i 

TIPOLCGIA °i:>É .AC'r.JVIDADES DE TIEMPO LIBRE. 

Es una vana pretens:i6n".tratar de.hácer una clasificación de las -
actividades para la utiLizaci6n adecuada del tiempo libre pero no 
lo es darles a conocer, sino co.n la finali3ad de establecer crite 
ríos c~s o menos ra=onables de selección y valoración para los e!!: 
sos concretos .. 

ACT7Vl!:'AD"S 
"SIDADE~ DE DLf>CANSO D"' 

ACTIVIDADES 
--·------,..-----------------... ·· 

ACTIVIDADES 
CULTURALES. 

NECESIDADES 
D E P O R T E S. 

-Atletismo. 
-Boliche. 
-Eeisbol. 

B:!:OLOGICAS RE?OSAR -Eauitaci6n. 
-z.Sgrirna. 
-Frontenis. 
-Frontón. 
-?utboll-Soccer. 
-Gir..nasia .. 

y 
y 

-Judo. 
PS1CüLOGICAS -High-Lai. 

-Xarate. 
-r.ucha Greco Romana. 
-!!ontañismo. 
-Natación. 
-Patinar. 
-Pesas. 
-Sguash. 
-Saltar. 
-Tenis. 
-Voliball. 
-Yoqa. 
-Basquet-Bol l. 
-Box. 

·-----------------..L---____ ..:__ __ ,-4 

f'.JEN"U:: ,l'~RE J?l'l''X:.!Dlf:..<'{. yers Une C:ivilizati6n du Lusoir Paria. 
Editori.J.l. e_, Seuil. 1%2 pp 320. ' 
ª:.GRU'!"~:•. Sl Ti~ Libre. l?robl,ernas actuües ). 
~üt.orial P~UñídOs. M=teviaeo Urugu¿¡y, 1968 I'P· 30-31. 
l·arie F=l.Se Lanfant. Sociologia del Ocio 
Editor.Lll ?er.Jnsula. 1978. P!l 252-254. • 

1 

... 
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'rIVID~--
I:CBSlDADES 

NECESIDADES 

SOCIOCULTURALES 

ESQUEMA No. - 2 -

TIPOI,OGIA DE ACTIVIJ:.\l\Of::.S DE TIEMPO LIBRE. 

-A-CT lVl_D_A._D_E_S ---..----A-C_T_l_V_l __ D_A_D_E_S ______ ,_ __ A_C_T_I_V_ID_AD_E_S ______ --; 

DL: lli:SCi\NDO. DE ENTRETENIMIEN1'0. CULTURALES. 

REPOSAR 

y 

DORMIR 

Participar en ~ctividades 
sociales. 

-Audición de 1a radio. 
-Ver televisión. 
-Asistencia a Gonciertos de 
variedades. 

-Paseos como descanso. 
-Juegos y distracciones con 

amigos. 
-Asistencia a veladas de 
baile. 

JUEGOS DE MESl>: 

-Naipes, damas, dominó. 
Asistencia a bares y cafés. 

-Lectura de periódicos. 
-Asistencia a la iglesia. 
-Asistencia al cine popular 
-Asistencia al teatro de re-
vista. 

-Participación en otrus 
asociaciones. 

(mi.li~l.rus, reliqiosas,¡x:>l!ticas, 
familiares) . 

-Asistencia u espectáculos 
sociales. 

-Escuchar mQsica popular 
y/o n1oclcrna. 

-Convcrsdcioncs tclef6nicas. 

Asistencia a conciertos y 
veladas literarias. 
Visitas a exposiciones y -
museos. 
Asistencia a cine de arte, 
l\sistencia al teatro de C! 
lidad. 
Tocar instrumentos musica
les. 
Excursionisnio. 
Actividades de Racionaliza
ci6n inventiva. 
Ocupaciones de aficionados
( fotografía, colecciones, 
pesca) 
Concursos de canto y poesía 
Juegos de ajedrez. 
Lectura de Libros cultura -
l.es. 

Lectura de libros de poes!a 
y novelas de calidad. 
Asistencia a conferencias. 
Estudios universitarios de 
cultura. 
Estudios pol!ticos, relacio 
nes afectivas , visitas soci~ 
les. 
Argumentar, comunicar las -
creaciones .. 
Dibujar y/o pintar. 
-Visitas guiadas. 
Creaciones art!sticas. 
( Escultura-cerámica). 

.. .. 
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TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES DE •r:rEHPO LIBRE. 

~ ACTIVI- ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

DA .ECESIDADES DE DESCANSO DE ENTRETENIMIENTO. CULTURALES. 

-Asistencia a cursos de -
actividades profesionales. 

-Estudios de idiomas. 
-Cursos de formación polí 
tic a sindical. 

T R A B A J o s M A N U A L 

- Carpintería. - Tipos de mecánica. 
- Jardinería. 
- Pastel.erra. 
- Repostería. 
- Corte y confección. 
- Cocina. 
- Decoraci6n. 
- Bisutería. 
- Macrarné. 
- Tejido. 
- Plomería. 

FUENTE·: JOFRE DUMAZEDIER. Vers Une Civilizati6n du Lusoir, París. 
Editorial du Seuil. 1962 pp 320. 
B. GRUSHIN. El Tiempo Libre. (Problemas actuales ) . 
Editorial Pueblos Unidos. Montevideo Uruguay, 1968 pp. 30-31 
Marie Francoise Lanfant. Sociología del Ocio. 
Editorial Península. 1978. pp 252-254 

E S. 
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1.4 Sociologia del ocio. 

El ocio como concepto ambigilo asimilado en el tiempo libre, ha 

sido de gran importancia e inter~s para los te6ricos sociales 

que se han procupado por estudiar e investigar este terna, de lo 

cual ha surgido la formaci6n y desarrollo de una disciplina cono 

cida con el nombre de Sociología _del ocio. 

El siguiente punto tiene como objetivo dar un bosquejo hist6rico 

que permita descubrir como fué que se formó tal disciplina y co

mo ha sido desarrollada por los diferentes teóricos que la han 

abordado.·· 

1.4.1. Formaci6n de la Sociología del Ocio. 

La importancia del ocio en nuestra civilización fué prevista por 

los pensadores sociales desde el inicio de la sociedad indus--

_trial. En álg1,mos con textos carios Marx consideró el traba jo en 

sí mismo como la primera necesidad del hombre, pero en otros mo

dificó su afirmaci6n, añadiendo que el trabajo sería adecuado pa

ra el hombres solamente cuando se hubiera.transformado por la pr2 

piedad colectiva, la automatizaci6n y un gran aumento de tiempo 

libre y se hubiera trascendido la antítesis trabajo-ocio, median

te la creación del "hombre total" no a._lienado. 

Augusto Cornte, Proudhon y•Carlos Marx daban gran importancia a 

la conquista del ocio rned~ante el progreso tecnológico y la aman 

cipación social, as! mismo asociaban el aumento del ocio a la 

elévaci6n,· del papel desempeñado por los trabajadores en la vida 
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p(iblica. 

Las realidades del ocio en el siglo XX, tal como las han observ~ 

do los soci6logos en las sociedades socialistas y capitalistas, 

se han hecho más complejas y más difíciles de definir. El primer 

panfleto moderno a favor dei ocio del trabajador fué escrito por 

Paul Lafargue (1883), socialista militante; el titulo era "Le 

drot á la paresse" (El derecho a la pereza). Pero fui! en Estados 

Unidos d6nde se pusieron los cimientos de la Sociología del Ocio 

. con "The theory of the leisure class" (Teoría de la clase ociosa) 

(1899), de Thorstein Veblen, quien analizó los diversos tipos de 

personas ociosas que encontr6 en la burguesía; expuso el consumo 

ostentoso a que se entregaban los miembros de ésta en su afán de 

lograr un status social elevado. 

Ahora bien, hasta los años veinte y treinta de nuestro siglo no 

aparecieron, tanto en Europa como en Estados Unidos, los prime-

ros estudios empíricos sobre el ocio, hechos por los soci6logos. 

La introducción de la jornada laboral de ocho horas despert6 la 

esperanza domo la ansiedad de los reformadores sociales, quienes 

se preguntaban si el tiempo libre se emplearía para el perfecciQ 

namient~ individual o para la disipaci6n. 

En la URSS, la obra de Strumilin (1925) inspir6 la investigaci6n 

sobre la distribuci6n del tiempo libre y' del tiempo en general, 

a la vez que el gobierno soviético iniciaba una política oficial 

para la organizaci6n del ocio. 

En 1924 la Oficina Internacional del Trabajo organiz6 la primera 

conferencia internacional sobre el tiempo libre del trabajador; 

a ella acudieron 300 de legados de 18 naciones. Existía la cree~ 

cia general de que, conforme disrainuyeran las horas de trabajo, 
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habrían de estar más organizadas las actividades para el ocio. 

Se acometieron proyectos de investigación en Estados Unidos; los 

más famosos realizados por Robert y Helen Lynd (1929) (1937), se 

ocuparon ampliamente de las actividades para el ocio, tanto tra

dicionales corr.o modernas, así como del modo en que estaban orga

nizadas. En 1934, George A. Lunber, en un estudio que se ha con

vertido en clásico, definió el ocio corno lo opuesto aquellas ac

tividades que son en conjunto instrumentos para otros fines, y 

no fines en s1 mismas. 

1.4.2. Desarrollo de la sociologra del º=io. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociologra del ocio ad~ 

quiri6 una dimensi6n nueva y otros niveles de significaci6n. Es

tados Unidos estaba comenzando a tratar de resolver los proble-

rnas de las sociedades en masas, principalmente el con'sumo de ma

sas y la cultura de masas. En éste nuevo contexto la paradoja 

del ocio.nutri6 toda una nueva cosecha de estudios. En 1950 apa

recieron "The lone1y crowd" de David Riesman, obra de la que se 

han irnp~imido casi un mill6n de ejemplares y que ha tenido gran 

influencia, no sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. 

Riesrnan sustentaba la hip6tesis de que el hombre moderno contem

plado en su carácter social, ha conocido s61o dos revoluciones. 

La primera, comenzó con el Renacimiento, cuando el hombre dirigi 

do por la tradici6n, cuyo carácter social se hab!a derivado corn

pLetarnente de la comunidad, empez6 a dirigirse por las normas y 

valores de la familia y, 9or tanto a ser dirigido interiormente. 

F.inalmente, hacia .la mitad del s:i..glo XX, la segunda de estas dos 
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revoluciones, apareció en aquellos países que habían entrado en 

la etapa de consumo de masas. En este periodo, el hombre ha co-

r~nzado a regirse por las normas y valores transmitidos por los 

medios de cornunicaci6n masiva, por una parte, y por grupos de 

compañeros o iguales suyos, por otra. En tales circunstancias, 

el hombre resulta dirigido por otros. Las reflexiones sobre el 

ocio de las masas fueron por tanto fundamentales en la perspecti 

va te6rica de Riesman. 

Pocos años despu~s aparecieron las primeras colecciones de traba 

jo sobre "El ocio de las masas" (Larrabee y Meyerson), (1958); 

(Rosenberg y Wite, 1957). 

Por ~ltimo se hicieron progresos decisivos en la comprobación e~ 

píri.ca de estas ideas nuevas sobre las relaciones entre el ocio 

y la cultura en la sociedad de masas. 

Durante el mismo periodo, La Sociología del Ocio ha realizado 

progresos notables en Europa; la obra de George Friedman, en PªE 

ti.cular concede un lugar prominente al papel que el ocio deser.ip~ 

ña para restablecer al hombre en una civilizaci6n dominada EJC>r 

la tecnología. En Inglaterra se han trabajado una serie de ::-.. '.:lno

grafías sociol6gicas y estudios de investigaci6n que han suscit~ 

do una reacci6n considerable en otros países, especialmente er. 

Holanda. El sondeo de la opini6n pública a gran escala, de 1954 

en adelante, en torno al modo en que los j6venes ~mplean su ocio, 

está empezando a originar programas 91:1bernamentales en los que 

ocupan un lugar destacado· la forrnaci6n del carácter y la provi-

si6n de infraestructura para el ocio. Teniendo en c~enta estos 

problemas , Joffre Dumazedier empezó en 1953 la investigaci6n que 

más tarde daría =ro resultado "Vers une civilisation du loisir". 
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(Hacia una civil.izaci6n del ocio, 1962) y "Le loisir et la vi--

lle" (El ocio y la ciudad, Dumazedier y Riper, 1966). 

Sn los paises socialistas, durante el periodo de 1952-62, el 

:eemplazamiento progresivo de la jornada laboral de 8 horas por 

la de 7 horas, estimul6 nuevas investigaciones, en la linea de 

los trabajos de Strurnilin, sobre la distribuci6n del tiempo y s~ 

bre las actividades a que se dedicaba el ocio (Prudenski, 1964; 

Petrosian, 1965. El primer estudio empírico del ocio en un mundo 

socialista que hizo uso de los últimos rn~todos de investigacio-

nes sociol6gicas tuvo lugar en Yugoeslavia (Ahtik 1963). Este ti 

po de estudio también ha avanzado notablemente en Polonia, gra-

cias a1 esfuerzo para el Estudio de la Cultura de Masas, que es

t~ afiliado a la Academia Polaca de Ciencias. 

La Sociología del ocio ha hecho posibles, por vez primera compa

raciones empíricas de la cultura de las clases trabajadoras de 

distintos sistemas políticos y económicos. En 1956 se emprendió 

el pri.~er estudio comparativo del ocio en Europa, que trataba 

del ocio de los trabajadores de seis ciudades europeas, cada una 

de un país diferente. 

La vitalidad de la sociología del ocio ha dado origen a grandes 

planteamientos orientados a una serie de problemas. El ocio ha 

sido estudiado en relaci6n con el t~abajo (Friedman, 1958; Ries

man, 1964), con la familia (Scheuch, 1960; Anderson, 1961), con 

la religión (Piepper, 1948; Dumazedie~, 1962; Wilensky, 1964). 

Se le ha considerado como.una estructura temporal, un complejo 

de actividades, un sistemá de valores (S.De Grazia, 1962) ,y de

otras maneras diversas. Esta sociología muestra una gran varie

dad ~lógica, no se distingue por su adhesi6n a ningún método 
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particular, sino por el uso de todos y cada uno de los disponi-

bles. Así, aunque los estudios empíricos son más cor~ientes, en-

centramos una fuerte tradici6n histórica desde Veblen a Riesman 

y de Grazia. El proyecto ahora más importante en curso se refie-

re a la distribución del. tiempo. 

Es de esperar que el futuro de las diversas sociedades industri~ 

les y pre industriales sientan la necesidad creciente de la in--

vestigaci6n, especialmente con el fín de ;l)medir las limitacio-

nes afectivas del tiempo, distancia, dinero y otras que impiden 

su transformaci6n del tí~~po libre en tiempo auténtico para el--

ocio, en la vida de numerosas masas de trabajadores, y 2)evaluar 

los recurso~ ~isponibles para el ocio en el desarrollo cultural 

de las sociedades totales. 

"En las sociedades post-industriales que están entrando ahora en 

la fase de consumo de masas, han surgido proble~4s específicos,y 

continuará'n surgiendo con una intensidad mayor incluso. Es la 

ambivalencia de los val.ores del ocio en la cultura popular lo 

que pres~ntará mayores a los soci616gos. ¿ Será equilibrado el--

compromiso con los valores del ocio por el compromiso con los v~ 

lores ocupacionales, asociacionales, políticos y espirituales, o 

amenazará el ocio a todos estos valores, póniéndo así en peligro 

la· participación activa de los ciudadanos en la dirección del fu 

turo de la sociedad?. Finalmente, dado que los valores mismos 

del ocio son diversos iunirán sus fuerzas los valores del entre 

tenimiento y del l.ibre perfeccionamiento profesional y personal -
_, 

para crear un nuevo ideal de felicidad individual y bienestar --

social.? o~ por el contrario ¿llegarán los valores del entrenimi-

ente artificialmente hipertrofiados ~ediante un sistema comer---
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cial irresponsable a desempeñar en ciertos pa~ses el papel de 

un nuevo "opio del pueblo", mientras en otros países un política 

gubernamental, unilateral y opresiva frena las actividades del 

ocio, pondrá en peligro el complejo fen6meno del ocio, zomentan

do el aburrimiento y la simulaci6n de enfermedades como la reac

ci6n?. 

En último término, todo el futuro del hombre en la civilizaci6n 

industrial y post-industrial está ligado a las respuestas que se 

den a las anteriores preguntas. Hoy son estas las más importan-

tes con que se enfrenta la Sociología del Ocio" (20). 
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CARACTERISTICAS BIOSICOSOCIALES DEL 

ESCOLAR DE 6 A 1.2 Ail!OS DE EDAD 
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"El niño es una persona que piensa, 

sient~, acttia, crece y cambia" 

Breckenridge M~ 

~as etapas por las que e1 niño pasa antes de CUillplir seis años, 

o30n probablemente los más importantes para el desarrollo saluda

ble de su personalidad. Los niños que no han logrado el nivel es 

perado en cada etapa pueden permanecer incapacitadas, a rr.enos 

'.lue se les brinde ayuda. Hay excepciones, claro está, ya que las 

eKperiencias de la niñez avanzada y de la adolescencia influyen 

en la tendencia del desarrollo físico y emocional. 

l\ntes de dar a conocer las características físicas del escolar 

es conveniente diferenciar los términos de Crecimiento y Desarr~ 

11.o. 

"Desarrollo significa la aparici6n y expansi6n de las capacida-

des mayor de funcionamiento. 

Los procesos aparecen y se desarrollan a medida que el niño avan 

za de una fase a otra; comprenden el c~ecimiento, la maduraci6n, 

el aprendizaje y la influE!Ilcia del tono emocional. Un proceso es 

el medio en cuya virtud tiene lugar el ca~bio en un aspecto. Es 

un "porque" del. desarrollo. Los car:W.i.o::; c;ecesivos de un especto 

resultantes de estos procesos forman un patr6n. Así, pues, hay 
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patrones de desarrollo motor, de desarrollo intelectual, de desa 

rrollo emocional. y social. 

El crecimiento consiste en un aumento del tamaño o las dirnensio-

nes del cuerpo. A medida que los niños crecen, crecen también 

sus corazones, los pulmones y l.os demás órganos. 

El término "crecimiento" se utiliza en ocasiones "e..'1 el estudio 

del desarrollo conforme a su definición estricta, relativa al 

tamaño. 

En otras ocasiones, en cau~io, toma un sentido más extenso y se 

refiere a la totalidad del cambio físico. 

La totalidad de los cambios, a medida que l.a vida progresa, se 

designa ccmo crecimiento y desarrollo" (21). 

Una yez señalada la diferencia que existe entre los t~rrninos 

"crecimiento" y "desarrollo" daremos a conocer la teoria sobre 

las etapas de desarrollo del niño según Jean Piaget no sin an-

tes decir que Piaget, siendo zoólogo por vocación, episternólogo 

por afición y lógico por su método creó para la :investigación 

del desarrollo infantil una nueva disciplina que amplió las ¿i-

mens~ones al estudio y comprensión de los niños y consiguió 

acer~~rños al conocimiento de la génesis de la intel.igencia hu.-n~ 

na:; su aportacio'ri a la ciencia moderna es, po consiguiente, la de 

una psicología genética. Al iniciarnos en la comprensión del na

cimiento de la inteligencia, Piaget alcanzó a renovar desde la 

raíz.los estudios acerca de la psicología infantil; así mismo, 

sus-.•descubrimientos afectaron positivamente el aspecto experime_!! 

tal de las cjencias de la conducta y, en cierto sentido, también 

de las ciencias sociales. 
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Lo anterior mencionado es la razón por la que elegimos la teoria 

de Jean Piaget para conocer las etapas sobre el desarrollo del 

niño que a continuaci6n mencionaremos, a fin de comprender mejor 

el desarrollo físico y psicosocial que posteriormente señalare--

rnos. 

2.1 Etapas sobre el desárrollo del niño - según Jean Piaget. 

La teoría de Jean Piaget descansa en el supuesto de que la per

sonalidad humana se desarrollo a partir de un complejo de fun-

ciones intelectuales y afectivas y de la interrelaci6n de estas. 

Los procesos intelectuales orientan al individuo organizando e 

integrando estas funciones de la personalidad humana. 

Piaget sostiene que alcanzar una situación de casi equilibrio en 

condiciones de cambio constante es la meta de todas las funcio-~ 

nes humanas-biol6gicas, afectivas y sobre todo mentales-. Define 

el equilibrio como un estado en el cual todas las transformacio

nes virtuales compatibles con las relaciones del sistema se com

pensan mutuamente. ~,?ñala que la vida se encuentra as! misma en 

un campq de movimiento constante donde las operaciones intelec-

tuales se desarrollan de acuerdo con las estructuras del todo. 

Estas estructuras denotan los tipos de equilibrio hacia los cua

les se orienta la evoluci6n en su totalidad,· simultáneamente or

gánica, psico16gica y social. 

Piaget piensa que la psicología debe elaborar las leyes de equi

librio, que son primariamente descriptivas de los procesos de 

cambio que rigen los estados de equilibrio y reconoce que el in

dividuo busca estabilidad a través de sus esfuerzos por alcanzar 
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un nuevo y más avanzado equilibrio. En otras palabras supone 

que el individuo trata de conciliar sus deseos personales con 

los reclamos del medio. 

La cognici6n admite la rualidad de deseo activada por el aspec

to afectivo de la conducca; también reconoce las oportunidades 

y los límites establecidos por el medio. Además, señala que la 

vida es una serie progresiva de intentos de equilibrar formas y 

que cada uno de estos intentos d~ equilibrar descansa en adqui-

siciones previas y cada uno crea nuevas formas establecidas. 

Los escritos de Jean Piaget introducen una variedad de djvisio-

nes en el desarrollo. En algunas de sus obras publicadas en 

1956 ilustra un continuo de desarrollo mediante una divisi6n en 

tres períodos fundamentales: 

l. El período de la inteligencia sensorio-motriz (de O a 2 años} 

2. El período de preparaci6n y de organizaci6n de las operacio-

nes concretas de clases, relaciones y número (de los 2 a los 

11/12 años) . 

·3. El período de las operaciones formales (desde los 11/12 a:'ios 

en adelante). 

El período de la inteligencia sensorio-nutriz 

Este período abarca desde el nacimiento hasta más o menos los 

dos años de edad, lapso durante el cual se entiende que el niño 

es un bebé a causa de la dependencia de su cuerpo como medio de 

autoexpresi6n y comunicacf6n. En la terminología de Piaget, la 

palabra "sensorio-motriz" indica que el niño crea un mundo pr!ic

tico totalmente vinculado con sus deseos de satisfacci6n física 

en el ~bito de su eKperiencia sensorial inmediata. Las tareas 
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fundamentales de élesarrollo de éste período son la coordinaci6n 

de los actos o actividades · motoras. 

El desarrollo sensoriomotriz puede explicarse de acuerdo a los 

siguientes estadios sucesivos de organización: 

l. Ejercicios reflejos. 

El primer mes de vida se caracteriza por la ejercitaci6n de 

los reflejos, continuaci6n de las actividades prenatales de 

desarrollo. El niño, dice Piaget, se encuentra en un estadio 

puramente autista, ya que adapta su medio totalmente de acuer 

do con sus necesidades orgánicas y experimenta con todos los 

objetos para obtener satisfacción e inicia pautas generales 

de organización de la conducta que son fundamentales para su 

vida en proceso de desenvolvimiento. 

2. Pr~meras costurr~res. 

El comienzo de éste segundo estadio señala el reemplazamiento 

lento de la conducta refleja por los motivos voluntarios del 

niño, ya que al segu~do mes el niño puede repetir conciente-

mente actividades que constituyen esencialmente la repetici6n 

voluntaria de lo que antes no era más .que una conducta automá 

tica. 

Esta repetición de la conducta, que se presenta desde uno a 

cuatro meses y medio, es una respuesta deliberada al estimulo 

reconocido de una experiencia previa que se conecta estrecha

mente con el ambiente que estir;1:lla la i:eacci6n, y la repeti-

ci6n (principalmente la repetici6n secuencial). Aquí comienza 

un nuevo ciclo en la s~cuencia 1e conducta. 

Por tanto, el niño a~andona lenta~~nce su au~ismo y reconoce 

secciones de su ambiente e incorpora los nuevos resul-r:ildos de 
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su conducta corno parte de su conducta continuada a través de 

los condicionamientos estables y reacciones circulares prima

rias, es decir relativas al propio cuerpo, como es el chupar

se el dedo. 

3. Coordinación de la visi6n y la prensión y comienzo de las 

reacciones circulares secundarias. 

Entre el cuarto y noveno mes, la conducta del niño continúa 

desarroll~ndose bajo formas familiares de experiencia. Su ap~ 

rato sensoric!Totriz es capaz de incorporar s6lo los hechos a los 

cuales ha llegado a acostumbrarse. El objetivo fundamental de su 

conducta es la retenci6n, ya que se esfuerza por lograr que 

los hechos duren, por crear un estado de permanencia. 

La mayor!a de los fundamentos de la futura comprensión cogno~ 

-citiva que permiten el desarrollo intelectual del niño esti-

rnulan tres nuevos procesos de la conducta; la irnitaci6n 

juego y el afecto. 

el --

La imitación aparece en el niño, dice Piaget, cuando ya ante-

riormente a realizado la acción imitada; esto es que la imita 

ci6n aparece sólo después de la integración de esquemas tales 

como ~a visión, la audición, la prénsi6n, etc. 

El juego tiene como antecedentes la repetición, las activida

des circulares y la adquisición de nuevas· habilidades, y for

ma parte del niño en un tercer estadio sensoriornotriz. 

Respecto al afecto, éste tiene escaso significado en los pri

meros seis meses de vida del niño, ya que carece de un senti

do de permanencia. 

4. Coordinaci6n de los esquemas secundarios. 

En éste estadio del desarrollo, la conducta se basa en el en-
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ensayo y el error, debido a que el niño utiliza anteriores -

pautas de conducta de modos diferentes y selecciona los resul

tados útiles para la consecuci6n de los objetivos deseados. PicL 

get ·. reconoce que durante éste período la adaptación es un re

sultado de la experirnentaci6n causal, es decir que el niño 

adopta nuevas actividades y nuevos objetos de la experiencia a 

esquemas adquiridos previamente. Este cuarto estadio abarca 

desde los ochos o nueve meses hasta los once o doce años. 

5. Diferencia de los esquemas de acci6n por reacci6n circular ter 

ciaría. 

En general este estadio tiene lugar en la primera mitad del 

segundo año de vida y se caracteriza porque el niño incorpora 

a su conocimiento los actos de una nueva experimentación y 

sus resultados; es aqui, donde ?iaget localiza las raices del 

juicio racional y en definitiva del razonamiento intelectual. 

Aquí se presenta también el reconocimiento de las relaciones 

espaciales entre los objetos lo cual permite que el niño dis

tinga .entre su propia persona como actor y la capacidad de 

otros individuos para originar acci6n. Este nuevo ·enfoque es 

esencial para el desarrollo de su capacidad de relacionarse 

con diferentes personas. 

En 1-o que respecta al juego, és~ se halla cada vez menos com

prometido con el ccntexto del :::edio existente y comienza a te 

ner cierto sentido s6lo en el ár:ibito del ~undo ficticio y pe~ 

sonal del propio niño. 

6. Comienzo de la interiorización de los esq~emas y soluci6n de 

algunos problemas con detencí6:: . de la acc:!6n y comprensi6n brus

ca. Este ültirno estadio se ic~cia alrededor de la segunda mi-



37 

tad del segundo a~c de vida. Es aquí donde con la adquisici6n 

de las imágenes re~enidas y la relacionarlas de acuerdo a sus 

usos, su forma, su r:::agnitud y su color, el niño puede formu-

lar nuei;TaS imágenes propias. En suma, piensa. Esto le perr:iite 

sentir la experiencia de su propia persor.a corno una entre mu

chas, y de lograr la adquisición de s!mbolos representativos 

para abrir nuevas ~os:Lbilidades en la esfera de la conducta 

del juego.Hasta aquí el resúmen referente a los seis estadios 

que conforman el pr:irer período del desarrollo. 

El período de preparación y de organización de las opera

ciones concretas de clase, relaciones y números. 

Jean Piaget llama operaciones concretas a las que versan so-

bre objetos manipulables, ya sea efectivas o ir..rr:ediata~ente 

imaginables, ~--OJ.XlSÍ.Ción a las operaciones que versan sobre las 

hipótesis o enunciados simplemente verbales. Este período 

que comprende desde aproximadamente los dos años hasta los on 

ce o doce, se subdivide en los siguientes dos subperiodos: 

1o. EJ. subper.íodo de las representaciones preo¡::eratorias. 

Este subperj'.odo se subdivide a su vez en tres estadios: 

1) Aparición de la f~nci6n simb6lica y comienzo de la in

teriorización de los esquemas de acci6n en representa

ción. 

Este es el estadio del que meno~ existe información s~ 

bre los proceso& del pensamiento, porque no es posible 

preguntar al niño antes de los cuatro años en una con

versación seguida. Pero a6n así Piaget se~ala los as-

pectes que se presentan en €ste: a) Aparece la fun---
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ci6n simbólica en sus diferentes formas: lenguaje, juego s.ir.'~6 

lico (o de imaginaci6n), por oposici6n a los juegos de ejerci-

cio, los únicos representados ~asta aquí; inicio de la i:::áqen 

mental concebida corr.o una imitación interiorizada; b) se ~=e--

sentan en el niño las dificultades de aplicaci::5n en el espacio 

que no est~ próximo y en los tier.1pos no presentes de esgue,,-.as 

de objete, de espacio, de tiempo y de causalidad. 

2) Este segundo estadio, que abarca de los cuatro a los cinco 

afies y medio, se caracteri~a por las organizaciones represe:i.t~ 

tivas basadas, ya sobre configuraciones est~t~cas a la pre~~~ 

acci6n, esto es que el caréi-:ter de las primeras estructuras :::-e 

presentati'.'ªS que manifiestan en éste nivel las ?reguntas a 

propósito de los objetos para manipular es la dualidad de 

estados y de las transforrr.aciones: los primeros son compe~3~--

dos como configuraciones y las segundas son asimiladas a accio 

nes. 

3) Entre los cinco años y medio a los siete u ocho se prese::--

tan las re<;?'-'laciones :::e?resentativas articuladas. C:sto sign~::i_ 

ca que el nifio comienza a utilizar palabras para expresa~ su 

?ensarniento; al principio su pensamiento y razonamiento to¿a--

vía permanecen ligados 2 las acciones, pero posteriormente el 

niño tiene ~·..ie coordinar perspectiva.s de diferentes individt:cs, 

:.ncluído é.!. n:isra0, de!:)c -::oordinar s:..;s propias '.rersiones subj·:-

ti va y egocé::-,trir:a de st: rr:undo con el mundo real c:u-= lo rodea. 

Tiende a co:::;:.·ortarse de ;.in modo similar al d<? sus :'":ayeres, co-

::iO si supie::a intultiva::er:.tc cual es la !l~·1tc.r2 i.e::c ::1e la viCa. 

En cuanto al juego, el ::iño utiliza ahora su :LT2:;i.:-..2.ci·:.::-i, si;::-.:,~ 

lica más arn?lia, lo que ?One de manifiesto su desarroilo inte-
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lectual y social. 

2o. El subperíodo de las operaciones concretas. 

Es la etapa que comprende desde los siete u ocho años hasta -

los once y doce y se caracteriza por una serie de estructuras 

en vías de determinación que se pueden estudiar de cerca y 

analizar en su foi::ma- Durante esta fase, el niño alcanza un 

nuevo nivel de pensamiento operacional que se refiere a la ca 

pacidad mental de ordenar y relacionar la experiencia como un 

todo organizado. Piaget separa el pensamiento operacional en 

concreto y formal. 

La operaciones concretas desarrollan de una en una las capaci 

dades mentales, es decir que las diferentes cualidades del e~ 

pacio son conocidas en una secuencia conocida y definida; pri 

mero el niño estima la magnitud, en términos de longitud, des 

pués de un año más o menos, lo hace en términos de peso. 

Este período de las operaciones concretas puede subdividirse 

en dos estadios: uno el de las situaciones simples y otros en 

la de ~iertos sistemas de conjunto, en particular en el domi

nio del espacio y del tiempo. 

Ya líneas arriba se explicó a grosso-rrodo J.o referente al esp~ 

cio y s6lo queda señalar la importancia del tiempo en esta 

etapa. Hasta aquí, el concepto de tiempo ha incluido s6lo 

una noción de secuencia en el que el "antes" y el "después" 

eran definidas según distancias espaciales. En éste nivel, 

los conceptos tales como "pasado", "presente", "futuro" y su 

interreJ_aci6n son entendidas corno parte del continuo temporal. 

El período de las operaciones formales. 

Finalmente viene el tercer y último período, el de las "oper~ 
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cienes formalesª. Se insiste en él, desde los once o doce años 

con un nivel de equilibrio hacia los trece o catorce años. Desde 

el punto de vista de la maduraci6n, la niñez concluye y comienza 

la juventud, más aGn la naturaleza del pensamiento sufre un cam-

bio que se vincula con la maduración de las estructuras cerebra-

les. 

"A diferencia del niño, el joven piensa más allá del presente y 

elabora teoría acerca de lo que no es. En suma ingresa en el mun

do de las ideas y las esencias separadas del mundo real. La cogni_ 

ci6n comienza apoyarse en el simbo1-ismo puro y '='n el uso de pr~ 

porciones, ante!:' de pro¡::orci0,;.-ien., antes que en la realidad exclusiyE, 

mente. 

Piaget señala que el desarrollo de la personalidad cornenza a cris 

talizarse en éste período, en la que el joven está en condiciones 

de utilizar el pensamiento deductivo y añade q1¡e la personalidad 

existe cuando el si mismo es capaz de someterse a cierto tipo de 

disciplina social. 

Así, en la adolescencia se adquieren nuevos valores que más tarde 

alcanzarán un equiiibrio. A juicio ce Jean Piaget, alrededor de 

los 14 años el individuo alcanza un equilibrio porque puede enca

rar la realizaci6n de operaciones que se compensarán mutuamente" 

{22). 

En general, como hemos visto a través de éste resumen que espera

mos sea comprensib1e para el lector, la teoría de Jean Piaget 

nos proporciona un marco de referencia para el estudio del desa-

rrollo físico y biopsicocial que a continuaci6n daremos a conocer; 

pero antes es necesario señalar que ésta teoría demuestra con cla 

ridad que en el desarrollo congnoscitivo hay pautas regulares cu-
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ya experiencia todos realizan y a su vez esto permite vaticinar 

el modo de cornprensi6n de un individuo en todo el curso de su de

sarrollo, pero principalmente el del escolar (Vid. Esquema No_ 

3). 



CONTINUO DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO. 

MODAL IDi\D DJ~ 

IN1'CLIGCNCI/\. EDAD CRONOLOGICA 
' FASE~'S::._~~~-:,.-~~~~~~~~~~E~'~S=-=T_:_A:._;O:__=I-~0--=S=--~~~~~~~~~~~A...;;_P_R_o_x~r-~_1A...;..D_A_. __ ~---

J
l. Uso de refl·2jos O 1 mes •. 
2. Prin1cros, h5b~tos y reaccion2s circulares 1 a 4 1/2 meses. 

11 Prirnari2s" 

I. Inteligencia 
scnsoriomotriz 

3. Coordinación de la visión y La prensión, 41/2 a 9 meses. 
Fase scnsori2 reacciones circulares ''secundarias'' 

II. 

ll I. 

motriz. 4. Coordinación de esquemas secundarios y su 9 a 12 meses. 
aplicQci6n d nt1evas situaciones. 

Inte°l igenc in 
rc~>rcscn t¡¡ ti va 
mediante opera 
cienes concre::" 

tas. 

Intcli~1cncj o 

F¡isc prcc:on
ceptual. 

Fase del ~'en
samiento 

opcr;:icio 
nal concreta-:-

rct>:cscn t.:it ·i va{FLJ. se o )Cr..:1cio 
mediante o¡;Q- l ·
racior1cs far- 11al formal. 

1

5. Diferenciación de esquemas de acción 12 a 18 meses. 
rnctli~11te l~s reacciones circulares ''tercia 
rias 11

; descubrimiento de nuevos medios. -
¡E,. Primera intr:;::nalización de esquemas y sol!:! 18 a 24 meses. 
,L ción de aL¡i..:nos problem¡¡s por deducción. 

'i. l. l\par:lció:i de la función simbólica y comien_ 
zo de accioneH internalizadas acompañadas 
de representación. 

r., -. 
1 
L3. 

{

l. 

. , 
~. 

Organizaciones representaciones basadas 
tanto en co11figurncione5 estáticas como en 
l¡i asimilación de la propia acción. 
Regulaciones representucionales a~ticuladas 

Oper,1cione;; simples (cl0sificaciones, seria 
cin11tJs cor~espondencias t6rmino, etc~tera 

Sistemas totales (coordenadas euclidianas,
concc¡.itos ['r·:iyectlvos, simultancidud). 

!.óg ica hi¡,ot.ét ico-ucduct i va y operaciones -
c;ombinatorias. 

2 a 4 años. 

4 a 51/2 

51/2 a 7 años 

7 a 9 ai'ios. 

9 a 11 años • 

11 a 14 años. 

mu.les. {: CstrLtctura de 11 roticulado 11 y el grt1po de 
cuarto transfonn¿iC" iones. 

14 años en adelante 

FUEUT8: hd<lpta<lo del cuadro 1, lntclliqcncc is an Ultimatc Goal, en T.G. D~caric, Intelligence and -
l\ffcctivi.ty in Early Childhoo<l; nueva York; fntcrnutional Univcrsities Prcss, 1965, pág. 15. 
Este cuadro sa b3sa, a su vez 0n el ilrtfcL1lu de I1 ia00t Les sradcs du dcvelopcement intellec 
tuel de l'cnf¡¡n~t _c~ __ !_'_0.!:!.'Llc::0~ccn_L_. (l'J5G, ¡:"._:t'i • .l7 y sic:s.) 

42 
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2.2 Desarrollo.físico. 

En los años escolares el niño muestra un crecimiento progresiva-

mente lento en estatura, pero un rápido aumento en peso. Tiende a 

perder el aspe~to delgado de los primeros años de edad. El creci

miento general es lento hasta la etapa de crecimiento apresurado 

inmediatamente antes de llegar a la pubertad. La coordinaci6n mu~ 

cular mejora uniformemente. La postura debe ser adecuada. El teji 

do linfático alcanzó su. máximo desarrollo. Los senos frontales es

tán bien desarrollados. Esta es la etapa de erupción y crecimien

to de los dientes permanentes. 

En cuanto a la temperatura, el pulso y la respiraci6n estas se a~ 

cercan a las cifras normales. La temperatura normal es de 37oc.El 

ritmo de pulso promedio es de 85 a 100 por minuto, la presi6n ar

terial es de 95 a 108 la m~xima (sist6lica) y de 62 a 67 la mini

ma (diast6lica). La frecuencia respiratoria es de 18 a 20 por min~ 

to. Los cambios físicos que indican la pubertad pueden empezar a 

aparecer hacia fines de la edad escolar. 

En lo que se refiere a la coordinación manual, el niño ha adqui~i 

do destrez3 para golpear con martillos, pintar letras grandes,-

arrojar y golpear una pelota, juegos de saltar y correr y hacer-

gimnasia elemental en barras. 

La mayoría de los niños querrán aprender a andar en bicicleta; a~ 

quieren las destreza suficiente para mejorar los movL.-.ú.entos, fi-

nos de mano; prefieren 19s lápices a los crayones y en esa forma

se hacen dibujos más pequeños, mejor delineados y con mayor faci

lidad, lo que produce en ellos un ~ucvo conocimiento y satisfa--
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ci6n. A la edad de 8 años, los escolares cuentan con una r=.ayor 

coordinación en Sl' s movimientos musculares. Los niños preC::ieren -

el beisbol, futbol y las cami4at~s; las niñas se concentran en -

saltar la cuerda y jugar a entretenimientos en Los que se saltan 

con un pie. Est~ aprendiendo la escritura cursiva en substitu--

ci6n de la letra de imprenta. 

A los 9 años, el niño se encuentra concentrado en el perfecciona-

miento de las habilidades escritas. Y es en ésta edad aproximad~ 

mente donde se nacen más clar-~ :as diferencias entre la habilidad 

de cada niño. 

La segunda mitad de éste per!~¿o de edades se caracteriza princi

palmente por la fortaleza físi:;a y resistencia creciente entre v~ 

rones. En muchos, la perfección de sus habilidades empieza a ser 

semejante a La de los adultos. 

No puede dudarse de la impor~a~cia que tiene valorar la dieta di~ 

ria de un niño en edad escala= para garantizar que sea adecuada; 

pero existen otros factores ::;:·-'e impiden que el escolar t:;:na sus 

alimentos, tales como el est3= fre~uente~ente ocupados con otras 

cosas como para tener tiempc :!e comer. Dan preferencia c:.:n facilJ:. 

dad a sus juegos predilectos y a sus programa de televisión; pero 

a menos que se haya alcanza¿~ ~na comprensi6n firI!'.e sob=e la imp2r 

t.ancia de la alimentaci6n, es cuando la hora de comer se disfru-

ta mucho. Esto favorece, ?C~ supuesto, el desarrolio fisico del 

niño escolar. 

2.3 Desarrollo rsicosoci~l. 

En aigün rr~~~n~o de la edad escolar, los padres deben aprender a 
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ajustarse' a lo que parece ser un rechazo casi total por parte de 

su hijo. Este puede mostrar una independencia patente de ellos y 

de las normas que han tratado de inculcarle. En estos momentos, 

los padres puedan sentirse heridos, desilusionados y enojados,Sin 

embargo, aunque parezca contradictorio, el niño aún necesita apo-

yo moderado de sus padres, otorgado con respecto hacia sus senti-

mientas de independencia. 

cuando el niño cumple seis años de edad, debe haber aprendido a 

confiar en los demás y desarrollado un sentido de autonomía, así 
, 

como los funda.~entos de hallarse en su medio particular, valiend~ 

se de la experiencia de vivir e interrogar a sus padres y a otros 

adultos debe haber desarrollado un sentido de iniciativa, un sen-

tido de laboriosidad y un deseo de participar en tareas del mur.-

do real. Está moth•ado en su interior para esforzarse en una a.:::t:i 

vidad provechosa que producirá un sentimiento de valor. Un niño 

puede mostrar que disfruta de hacer tareas socialmente útiles pa-

ra otros, aún antes de cumplir seis años de edad y que quiere ha-

cer cosas y aprender a hacerlas bien. 

Estos años son, por lo general, apacibles y pueden ocurrir poc~ 

trastornos de la conducta. Adquiere conocimiento y habilidades 

que le ayudan a hacer una valiosa contribuci6n a la sociedad.A--

prende a cooperar con los demás, a jugar limpio y a aceptar las 

normas sociales para que ,u vida con los demás sea una experien-

cia positiva para él y para aquellos con quienes se relaciona.Sin 

ell'~argo, con todo, el periodo escolar se caracteriza por periodos 

de conformidad y rebeli6n 9ontra la autoridad de adultos. 

En vez de desarrollar un sentido de laboriosidad, el niño puede 

adquirir, o intensificar, sentimientos de inferioridad y.de insu-
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ficiencia. Es más probable que ocurra esto si no ha pasado con -

éxito por las etapas anteriores de desarrollo de la personalidad.. 

"La personalidad es un concepto vasto y general que abarca la or 

ganizaci6n de las predisposiciones del individuo en relación con 

la conducta y sus adaptaciones sigulares al medio. Las caracte~ 

rísticas personales (o rasgos}, los afectos, las voliciones, los 

valores los objetivos y las formas personales de percibir, son 

todos ellos aspectos de la estructura de la personalidad. 

La personalidad es un gran producto del aprendizaje social, y 

las acciones y reacciones sociales del niño proporcionan las si

tuaciones decisivas del ap:endizaje". (23) 

2.3.l Conducta social del escolar_ 

Al adquirir las capacidades mentales de este período, el niño 

siente la fuerza de su personalidad. AUI!lenta su sentimiento de 

cc~fianza y autoestimaci6n, y goza de sus nuevos conocimientos v 

ce las cosas que aprende a hacer. En éste período la curiosidad 

del niño sobre si mismo y sus padres se amplía a otros aspectos 

de la vida. Está muy interesado en las actividades de la iglesia, 

:: er: aprender acerca del r.-.. .. mdo en que vi ve. Su intereses lo lle-

•an lejos del hogar a museos, aeropuertos, parque, clubes, par-

q~es de recreo, al campo, a pescar, nadar, cazar y aprender co-

sas sobre pájaros, animales y vegetales. 

Sus intereses y el deseo de crecer obligan al niño a buscar amis 

tad con sus compañeros, ya no está satisfecho con la atenci6n de 

sus amistad con sus compañeros, ya no está satisfecho con la 
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atenci6n de sus padres. Después que ha vencido la tarea de ajus

tarse a su maestro y al proceso de aprendizaje, se amplían sus 

intereses. 

Es necesar~o que de las experiencias con sus compañeros obtenga

seguridad, satisfacción y una manera de vivir. Los grupos socia-

les modifican este período. En la edad preescolar, el niño j~ 

gaba con varones y niñas; el escolar desea una "pandilla" de su 

propio sexo. Se forman pequeños grupos que forman y siguen sus 

intereses particulares. Por la identificación de los niños de su 

propio sexo, se adquieren características varoniles o fe..~eninas. 

También hay las siguientes oportunidades: descubrir su lugar en 

un grupo, aprender las leyes del juego limpio, respetar los derg 

chos de otros, satisfacer sus sentimientos de rivalidad, hallar· 

salida para los impulsos agresivos y dominar los temores. 

El crecimiento durante este período de desarrollo implica frus-

traciones y conflictos. Las nor~~s paternas y las de grupos de 

niños son distintas. El pequeño desea la aceptación de los pa~-

dres, y seguridad y satisfacci6n de su vida dentro del grupo. 

Por ello experimenta conflictos y ansiedad. Si se doblega a las 

normas paternas, seguirá dependiendo de sus progenitores y care

cerá de las expriencias necesarias para su desarrollo. Sí se 

identifica con su grupo y sigue sus reglas, experimenta ansiedad 

porque su conciencia le dice "est~ mal". Se s.:..ente culpable y 

tiene un problema que resolver; la manera de solucionarlo depen

de de las experiencias previas que haya tenido con sus pacres y 

de la actitud de estos hacia él en esta etapa del desar=ollo. 

El niño necesita libertad pari'l aventurarse y formar parte del 

grupo fuera de su familia. Cuando los padres comprenden sus nece 



48 

sidades, le darán ésta libertad; apreciarán que es necesario ma

nifestar su amor de otra manera; seguirán dándole toda su aten-

ci6n cuando la vida en la escuela o dentro del grupo suscita más 

frustración que la que pueda soportar, y darán seguridad a sus 

necesidades emocionales. Sin embargo también reconocerán que el 

maestro y los compañeros deben adquirir cada vez mayor importan

cia para él. Los padres, aceptarán las modificaciones de la con

ducta producidas por la asociaci6n de la pandilla. 

El desarrollo de la personalidad resulta de la orientación de p~ 

dres, maestros, y de las relaciones de grupo. 

La orientaci6n de padres y maestros es necesaria para ayudar al 

niño a sublimar y encaminar sus impulsos hacia actividades, cons-

tructi vas. Con la disciplina prudente, en este período se forta

lece la facultad del niño para dominar sus impulsos, al adquirir 

mayor independencia y nuevas capacidades para dirigirse a sí mis 

mo. En consecuencia, necesita menos orientaci6n y debe permitír

sele que se gobierne por sí mismo lo más posible. La independen

cia resultante de ser capaz de cuidar de sí mismo prop0,ci0na g~ 

zo y orgullo. Se siente menospreciado cuando los adultos ~o rece 

nocen las muchas cosas que es capaz de hacer por él mismo. 

El niño de edad escolar sabe cuando es hora de ir a la escuela, 

de acostarse o de prepararse diariamente para ir al departaraento 

de fisioterapia. Si la madre reconoce los recu::sos del ego que 

posee, se siente respetado. 

La ampliación de las experiencias sociales también produce desa

rrollo de la personalidad. Por la experiencia en grupo, el ni.ño 

adquiere nuevos recursos. Obtiene capacidades físicas y sociales 

que le dan seguridad y un lugar en el afecto de sus compañeros. 
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También adquiere recursos i·nteriores más fuertes que lo preparan 

para cumplir las tareas evolutivas difíciles de la adolescencia 

(vid. esquema 3). Desde el punto de vista del desarrollo de la 

personalidad el aspecto más significativo del munco del niño es 

su medio social. Virtualmente, todos los seres huz:anos vi ven en 

sociedad; esto es: en un grupo de gente que se influyen recípro

camente. Y cada sociedad posee una cultura peculiar; esto es, s~ 

gún Nargaret Mead: "un acervo de conocimiento acu..rnulados, nane-

ras, características de pensar y de sentir, y actitudes, objeti

vos e ideales propios. La cultura regula nuestras vidas en todo 

momento. Desde el momento en que nacemos hasta que Gorirnos, esta

mos constantemente sometidos, tanto si nos damos cuenta ce ello 

si no, aún a presi6n que nos impele a seguir ciertos tipos -:le 

conducta que otra gente ha creado para nosotros "(24). 

Cada cultura tiene sus conceptos propios y sus t~cnicas específi 

cas de educar a los nifios, así corno un conjunto de espectativas 

a prop6sito de los patrones de conducta aprobados. Por lo q~e 

hay que inculcar les determinados hábitos de h i.g iene, hay S'-"' pP~ 

tegerlos contra la enfermedad y hay que ensefiarles a dori~¿: su2 

impulsos sexuales y agresivos y a liberarse de la t'..:tc::la C.e los 

padres. Las prescripcione;, culturales para la educación de los 

niños imponen en algunas culturas un trato delicado del ni~o 

juntamente con una atenci6n rápida y completa de sus necesidades, 

en tanto que en otras culturas abogan por un trato cel niño pe-

queño más bien severament~ frustrante. 

Finalmente, las actitudes'tempranae hacia el niño y las técnicas 

específicas de su trata son susceptiblAs de dejar huellas en su 

personalidad, sus actitudes y sus orientaciones sociales; óe ahí 

.-. 
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que las diferencias culturales en las prácticas de crianza de 

los niños puedan producir diferentes estructuras de personalidad 

"culturalmente normales", en relaci6n con una cultura particular. 

2.3.1.1 El juego. 

Otro de los factores que influyen en el desarrollo de la person~ 

lidad del niño es el juego, porque es a través de éste que el ni 

5o va a expresar sus necesidades físicas, psicológicas y socia--

les. 

juego, en sus formas más sencillas y dentro de la vida animal 

es algo más que un fenómeno meramente fisiol6gico o una reacción 

psíquica condicionada de modo puramente fisiol6gico. Es una fun-

c~6n llena de sentido, porque dá sentido a la ocupación vital. 

"La psicologia y la fisiología se esfuerzan por observar, descri 

bir y explicar el juego de los animales, de los niños y de los 

adultos. 

?ratan de determinar la naturaleza y la significaci6n del jueg0 

para asignarle un lugar en el plan de la vida. De una manera ge-

neral, sin contradicci6n alguna, se suele tomar como punto de 

partida de cualquier investigación científica que el juego posee 

~~a considerable importancia, que cumple una finalidad, si no ~e 

cesaría, por lo menos útil. Los numerosos intentos para determi-

r:ar ésta fun::i6n biol6gica del. juego ~on muy diverg•:c..."".tes. Se ha 

creído poder definir el orígen y la base del juego como la des--

carga de un exceso de energía vital. Según otros, el s~r vivo 

o~edece, cuando juega, a un impulse c0Dgénito de imitaci6n, sa--

~isface una necesidad de relajamiento, o se ejercita para ac~iv~ 
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dades serias que la vida le pedirá más adelante o, finalmente, 

le sirve corno un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. 

Otros, todavía, buscan su principio en la necesidad congénita de 

poder hacer algo o de efectuar algo, o también en el deseo de do 

minar o de entrar en competencia con otros. Hay todavía quienes 

lo consideran como una descarga inocente de inpulsos de niños, 

corno coopensación necesaria de un impulso dinámico orientado de

masiado unilateralmente o como satisfacción de los deseos que, 

no pudiendo ser satisfechos en la realidad, lo tienen que ser me 

diante ficción, de este modo sirve para el mantenimiento de sen-

timiento de la person.alidad" (25). 

A fín de llegar a una mejor comprensión de lo que es el juego in 

fantil y lo que significa para el niño, creemos pertinente antes 

dar a conocer una serie de conceptos que sobre el juego han for

mulado varios estudiosos del mismo. 

Segdn Jean Piaget, el juego "es una pura asimilación que consis

te en carnbiar la información de "entrada" de acuerdo con las exi 

gencias del individuo. El juego y la imitación son parte integra~ 

te del desarrollo de la inteligencia y por tanto pasan por los 

mismos i;teriodos" {26). Es decir, que la suposición del juego co

mo pura asimilación nos permite predecir que un niño jugará con 

cualquier actividad que haya conocido recientemente y que el ju~ 

go se caracterizará por distorsiones de la realidad en favor de 

las necesidades del niño, pero no nos especifica el grado :;ue al

canzarán tales distorsiones al ser modificadas por la experien-

cia y por 1a edad. Por ejemplo, ¿se dan necesariamente estas dis 

torsiones en un niño de seis años bien adaptado y bien informa--



52 

Susan Millar define al juego como "un conjunto de actividades 

que ocurren antes de que una determinada conducta esté totalrnen-

te organizada o cuando necesita organización" ( 27 ). 

Lo anterior puede ser debido a una f aLta de presiones externas e 

internas que los opriman o los integren en una secuencia cohere~ 

te, o puede ocurrir en la infancia, es decir, antes de que estas 

acciones estén totalmente controladas y durante la época en que 

la atención es todavía no selectiva, Probablemente no todas las 

actividades de juego tienen u~a funci6n unitaria, pero su utili

dad está conectct<.ld IJ.CObablemeüte c:on el hecho de que tienden a 

ocurrir en períodos relativamente tempranos de la organización 

de las principales tendencias conductistas. 

Otra definición es la que dá Ana Marie de Desornbes, "el juego es 

una actividad instintiva de la niñez "(28) • Esto signigica que 

nadie ha enseñando nunca a un bebé a divertirse con sus manos. 

Jugar también es una actividad constructiva: jugando con cubos 

el niño afina la posici6n ce sus gestos. Pero ésta actividad ins 

tintiva ~ constructiva puede ser alimentada por objetos, del mis 

mo modo que se puede prescindir de ellos. Se puede jugar con cual 

quier cqsa, una caja de cart6n se convierte en un coche o en un 

barco, y tambien se puede jugar con una mini-lavadora. 

En todos estos casos el juego no ha sido. impuesto al niño. Se tra 

ta de una necesidad que emana del interior de su persona. Por 

ello es imposible que ubiquen:os a un niño en su habitaci6n y lo 

limitemos a que juegue con sus juguetes. Por lo que la misma au

tora confirma al decir que "el juego es la gran actividad de la 

infancia a la que hay que reconocer su dignidad y su importan-

cía. Los juegos no son cosas fútiles que se pueden interrumpir 
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con cualquier pretexto. Muchos de ellos tienen un principio, ~r. 

clímax y un final. Son obras. Sori atiles pero nacen de la libe=

tad. Subordinarlos a un horario· los destruye. Jugar no es una 

ocupación, un pasatiempo, como lo es para el adulto un crucigra-

ma o una partida de ajedrez. Es una creaci6n" ( 29). 

Esta última definición mencionada, consideramos que es la más 

acertada, ya que concibe al juego como una actividac que per~it~ 

r~ al niño expresar sus emociones, satisfacer las necesidades 

propias de su edad y sobre todo desarrollar sus capacidades ~e-

trices e intelectuales a f ~n de lograr en sano desarrollo biocs~

cosocial. 

En cuanto a la función del juego, la teoría de Piaget atribuye a 

éste una clara funci6n biológica corrD repetici6n y experiencia 

activa que "recopila mentalcente" nuevas situaciones y experie~

cias. Esto proporciona una descripci6n coherente del desarrollo 

de sucesivas actividades, desde agitar sonajeros colgantes hasta 

representar historias, y jugar ajedrez. 

El juego puede actuar coree :.ncentivo, es decir, que un ni:'":o ¡:;·.>.o

de estar cansado despu~s de un largo trabajo, peroá sabe que al 

llegar a su casa podrá jugar, esta sola idea le dará energ[a y 

le hará correr rápidamente. No es necesario, en absoluto, un °v

ceso de energía para que surja el juego. Un niño reclamar~ a gri 

tos los juguetes cuando ne =nsiga satisfacer su necesidad de sc.:e 

ño y descanso por ningún otro medio. 

Según de Besonbes, la mayor parte de los juegos responden m~s a 

necesidades sue a etdpas cronol6gicas. Quien acaba .de pasar ju-

gando tres horas de un jarcín no nec~si~a el mismo tipo de juego 

que un niño co~7aleciente, de sarampión. 



La mayor parte de los juegos tienen unas cualidades concretas 

que permiten a~~dar en determinados aspectos del desarrollo y ne 

cesidades del niño, por ejemplo la ternura forma parte de la vi-

da por ello los juguetes ternura (muñecas, osos y animales favo-

ricos) nos emocionan porque favorecen la expresión de ~ste senti 

niento. 

Estos juguetes varían según las circunstancias familiares. Sir--

ven para regular o compensar la afectividad. 

Los juegos que favorecen la expresión profunda de un ser jam~s 

son superfluos. El niño se entrega con alegría y plenitud a teda 

actividad que le permita expresarse en su totalidad: cuerpo, se~ 

tirnientos inteligencia, gustes, etc. Es decir, que los juegos 

que favorecen la expresi6n son infinitamente numerosos. No hay 

que limitarlos unicarnente a las expresiones artísticas corno el 

canto, la música, la pintura, el dibujo y la danza. Para pintar 

hay que mezclar los colores, jugar con la mano, dominar el agua, 

y para cantar hay que utilizar las cuerdas vocales de manera pr~ 

cisa, como si de un instrumento se tratara. Para b~ilar se orda-

nan los movimientos del cuerpo. Todos los juegos que =avoreccn 

la expresi6n implican una cierta técnica. El niño se esfuerza 

por dominar tal dificultad y así expresarlo que siente en su in.-

terior, incluso en los juegos espontáneos, absolutamente libres 

y no dirigidos. Al expresarse, se siente a la vez vencedor y 

creador. 

El juego es el instrumentó del niño para aprender y el juego ca~ 

bia sus necesidades de de~arrollo. En los afies escoi¿res el niño 

añade características realistas a su jueqo, aunque al mismo tiera 

po, se torna imaginativo. Su fantasía y su concepto de la reali-
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dad ya no se mezclan corno en los años preescolares: tiene sus en 

sueños, pero sus sueños y =antasias son su secreto y no los co~

parte con sus padres. 

En general, a medida que el niño madura disminuye el tiempo que 

pasa jugando así como el n·.:imero de actividades lrtdicas. Sin em-

bargo aumenta el tiempo c;)ie pasa en actividades específicas, PºE 

que el campo de atenci6n se alarga y el niño tiene uñ interés 

más profundo por lo que está realizando. El juego en los años es 

colares se torna más formal que en la primera infancia, más org~ 

nizado y competitivo y en cierto grado menos activo fisicame~te. 

El niño empieza a interesa=se por pasatiempos o colecciones de 

diferentes tipos, porque al hacerlo en realidad está acumulando 

hechos y conocimientos del mundo en que vive. 

El juego en grupo permite el crecimiento mental, físico, social 

y emotivo. Gracias a €1, el niño adquiere capacidades, conoci--

mientos y confianza en sí mismo. Aprende a sacrificar sus deseos 

para beneficio del grupo a ajustarse a normas y reglas aceptadas 

por él m~smo; a depender de la satisfacci6n emocional nacida de 

las relaciones con sus contemporáneos y, por alti~o, aprende a 

adaptar~e al mundo exterior; en otras palabras, descubre el sig

nificado de la vida a su propia manera. 

Si se observa el juego de los niños de edad escolar, se advertí

rá el resultado de la interacción con los compañeros. Los niños 

de edad escolar y preescolar juegan de manera distinta. Los jue 

gos de los preescolares i=plican destreza y perfección, leyes y 

reglas, y aprender a gobe-.-narse por sí mismo. Los niños sienten 

la necesidad de aprender a controlarse y a guiarse por las re--

glas del juego y del gru:;;o. Instintivar::ente tratan de dominar sus 
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temores, sus impulsos sexuales y agresivos, y depender cada vez 

menos de sus padres. 

El desarrollo de la personalidad resulta de la orientaci6n de p~ 

dres, maestros y de las relaciones de grupo. La orentaci6n de p~ 

dres y maestros es necesaria para ayudar al niño a sublimar y en 

caminar sus impulsos hacia actividades constructivas. Con la di.§_ 

ciplina prudente de éste período, se fortalece la facultad del 

niño para dominar sus impulsos, para adquirir mayor independencia 

y nuevas capacidades para dirigirse asimismo. La independencia 

resultante de ser capaz de cuidar de simismo le proporciona gozo 

y orgullo. 

La ampliaci6n de las experiencias sociales también produce desa

rrollo de la personalidad. Por la experiencia .en grupo, el niño 

adquiere nuevos recursos. Obtiene capacidades físicas y sociales 

que le dan seguridad y un lugar en el afecto de sus compañeros. 

Tanlbién adquiere recursos interiores más fuer.tes que lo preparan 

para cumplir las tareas evolutivas difíciles de la adolescencia. 

2/3.1.2. 21 deporte. 

Una actividad más que realizan los niños escolares con frecu~n-

cia y que ayuda al desarrollo de su personalidad es la práctica 

del deporte, razón por la cual se hace necesario señalar la im-

portancia de éste. 

El deporte, actividad específicamente humana, se ha convertido 

con el paso de los año~ en un hecho tan importante que su auge 

'"s, sin duda, uno de los rasgos que caracterizarán el Siglo XX. 

la influencia masiva de espectadores a los estadios, el tiempo 
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y el espacio que consagran.diariamente los medios de comunicaci6n 

para informar sobre sus incidencias, los organismos regionales, 

nacionales e internacionales que promueven, planifican, regulan 

y supervisan sus actividades, el nú.~ero de quie--:es practican alg~ 

na modalidad, l.as nuevas profesiones y las industrias que han 

funcionado a su sombra son otras tantas funciones constitutivas 

del fen6rneno deportivo. Su primitivo espíritu ha sufrido los em

bates de la propaganda política de la propaganda industrial y del 

afán de lucro, disminuyendo su importancia, como ejercicio libre 

y gratuito. 

El deporte en el ambiente rural y entre personas cuya vida habi

tual. incl.uye mucho esfuerzo físico, ocupa· el. puesto de una diver 

si6n, de un trabajo o ejercicio caracterizados por no tener una 

finalidad práctica concreta. 

El carácter de fen6meno social. trascendente que posee hoy el de

porte ha determinado su ampl.io estudio y el surgimiento de múlti 

ples intentos de definici6n. Ha sido estudiado como una práctica 

_individual, según _l.as definiciones que laboró el. Bar6n de Couber 

tin, promotor del olimpismo moderno: "El deporte es el cultivo 

vol.untario y habitual del. ejercicio muscular intensivo, apoyado 

en el deseo de progreso, y que puede llegar hasta el riesgo" 

(30) • También ~esul.ta bastante válida la tesis del. francés Ber-

nard Gillet: "Es una lucha y un juego; es una actividad física 

intensa sometida a reglas precisas y ~reparadas por un entrena-

miento intensivo" (31). 

Y es interesante lo estab'l..ecido por un comité de la UNESCO: "De

porte es actividad específica de competici6n y ejercicios físi-

cos con vistas a la obtenci6n, por parte del individuo, del per-
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feccionamiento de las posibilidades morfo-funcionales y psíqui--

cas, concretadas en un record, en la superación de s1: mismo o 

de un adversario" (32).Sin embargo hay algo que escapa de la va 

lorizaci6n de estas definiciones, es decir, la realidad de que 

la pr~ctica deportiva es, por su propia naturaleza, exigente, 

obliga a dar un máximo rendimiento y a·buscar los límites del es 

fuerzo. Por otra parte, el deporte entendido como actividad no 

profesional presenta un componente a menudo olvidado: la genero-

' sidad del esfuerzo. Puede ser que la competición consista en al-

canzar metas difíciles para todos (el salto de altura, el lanza-

miento de peso, etc.) o llegar antes (las carreras). Pero lo im

portante es afirmar victoriosamente la superioridad del indivi--

duo o del equipo sobre un adversario que puede ser otro indivi--

duo u otro equipo. 

El deporte fomenta el desarrollo de la voluntad, la iniciativa, 

.el autodominio y el coraje; obliga a conocerse a uno mismo, des-

cubre las propias limitaciones y los valores que se poseen . 

. La sociabilidad llega por el hecho de que el deporte obliga por 

principió al sometimiento a unas reglas, fomenta el espíritu del 

juego limpio y el respeto al contrario ·-incluso cuando consiste 

en reducir físicamente al contrario como en la lucha, el juego, 

etc.:j descarta la humi1laci6n de la personalidad ajena, el odio 

y el ensañamiento. En las especialidades colectivas comporta la 

necesidad de apoyo por parte de los c~mpañeros de equipo, a ac-

tuar en funci6n de ellos.· 

En su conjunto, el deporte fomenta la adquisici6n de valores y 

virtudes cívicas es decir, las cualidaoes que conducen a los ciu 

dadanos a participar en asuntos colectivos con respeto hacia 
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los dem.1s. 

2.3.1.2.l Sociabilidad y participaci6n. 

En el ambiente escolar el niño puede revelarse activo o pasivo. 

Su aceptaci6n de la escuela depende sobre todo de las influencias 

familiares; su aceptaci6n por la clase, indispensable para su 

pl~no desarrollo, está en funci6n de su propio prestigio, de su 

maduraci6n intelectual, de su status social; el grupo infantil 

exige de sus miembros hazañas musculares, organizaciones de jue

gos victoriosos y mucha vitalidad. 

Después de los siete años, la fase de sociabilidad concreta suce 

de al período egocéntrico; al niño le gusta entonces vivir en 

grupo, pero sobre todo al principio, en grupos de lazos más bien 

flojos. 

Ya el lenguaje había implicado la asimilaci6n más o menos clara 

de la comunica.ci6n mutua es decir, de la comprensi6n recíproca, 

del dominio de s! por medio del otro. Ahora la profundización en 

los otros y en uno mismo se realiza por medio de la acción adap

tada. 

2.3.1.2.2 Bl equipo de~ortivo. 

El equipo deportivo se organiza en éste ambiente amistoso en fun 

ci6n de las capacidades reconocidas y ajustadas de cada miembro 

del mismo. "Fornar equipo" es sentirse total.mente solidario con 

los otros, en una mutualidad perfecta, es practicar el interés 

que permite la afirmaci6n integral del otro, es combatir, en es-



60 

pecial, el sentimiento de orgullo de pertenecer al club, es exis 

tir en el entusiasmo del "nosotros". La alegría colectiva se con 

vierte así en placer total, orientada hac.i.a el "mejor ser conju_!! 

tamenten mediante el "mejor hacer conjuntamente", sean cual.es 

fueren las dificultades con las que se trop.i.eza, para llegar a 

la mejor perfecci6n posible de todos y cada uno de los miembros; 

este ideal nunca es alcanzado, pero testimonia una conciencia g~ 

neral del valor, indispensable para la verdadera. promoci6n humana. 

Ser uno mismo auténticamente, es existir en un grupo en el que 

uno se siente y se sabe reconocido a través de un sistema equili 

brado de intercambios afectivos y profundamente verdaderos" (33). 

Finalmente, el niño necesita de ayuda de los adul.tos para apren

der l.as reglas a medida que participa en deportes competitivos · 

más organizados, como futbol soccer, beisbol, volibol. o atletis

mo. Sin embargo, el adulto no debe ser el dirigente. Los niños 

responden mejor cuando planean sus propias experiencias de juego 

De ésta forma aprende a gobernar y dirigir sus actividades (Vid. 

Esquema Wo. 4). 



ESQUEMA No. 'l 

AC'l'IVIDl\DES QUE REALIZAN LOS ESCOLARES 

E O A D. 
--~--;-1· v r -~-~\_n_:_s _____________ L_u_n __ r_c __ A_s ____ ~----1 

1 NI;<os. N HAS 

6 1\ÑOS. 
1 

Expresa sus sentimientos y¡' 
encuentra aceptación. 
el niño asume el r,>apel de '¡ 

un miembro de diferentes -
grupos ocupacionales. 1 
Los dos s~:os disfrutan del 
muchas actividadea en -
coman. 

Jugar a la casita y a la escuelita 
Hacer de tendero, lechero, ferro
vario, astronauta, sedados. 
Dibujar aviones, barcos, trenes, 
Juegos de correr, coleadas, 
escondidillas, patinar, nadar. 

Leer cuentos de merroria , ver -
tiras cómicas, ju')ar juegos de 
mesa sencillos, escuchar la -
radio y ver programas de tele -· 
visión. 
Iluminar, pintar, recortar y -
pegar coleccionan pedazos de -
papel, ilustraciones o cualquier 
cosa de su capricho. 
Juegos de construcción y trans
porte . 

Jugar a la casita y a la escueli
ta. 
~ibujar personas y casas. 

Juegos de correr coleada,.
escondidillas, oatinar, nadar y -
saltar la cuerda. 
Juego de muñecas. 
heer cuentos de memoria, ver -
tiras cómicas, jugar juegos de -
mesa sencillos, escuchar la radio, 
ver televisión. 
Iluminar, pintar, recortar y -

·pegar, coleccionan pedazos de 
papel ilultraciones, o cualquier
cosa de su capricho. 

. E'UENTE: Hl\RLO\'/ DOROTH'r R ... ENPEHMEHll\ PL:DI/\'rl~!.01· ED1TORIAL IN'i'ER.?\MERICANA • 4a. EDICION, 

~~xico, 1975. p. 665. 



E D A D. 

7 A."lOS. 

El niño es mas obsesivo en 
sus intereses de juego exije 
mas reali.sr.x:i en su juego. 

.Ambos sexos disf:t:1tan de: 
juegos activos, disfrutan -
del juego dramático y -
coleccionan cosas. 
Son capaces de planear r.ejor 
y jugar solós. 

ESQUEMA No. 4 
- 2 -ACTIVIDADES QUE REALrz;~~ LOS ESCOLARES. 

A C T I V I D A O E S. L u D r e A s. 

Disfruta de libros chistosos e -
iluminar libros con ilustraciones 
adecuadas a su edad. 
Juegos de mesa, rcrrce--...al:ezas, magia 
trucos, lectura de libros senci -
llos. 

Escucha la radio, ve ~rogramas de 
televisi6n de violencia. 
Hace inventos cosntruya juguetes 

Diseñar vestidos de papel para sus 
muñecas. 

Juegos de mesa, rompecabezas, magia 
trucos, legturas de libros senci -
llos. 
Eschucha la radio ve programas de 
televis6n. 
Hace inventos, construye juguetes. 

Coleccionan 1 n grandes cantidades todo 
lo que encuer tran. 

Les gusta jugar a la pelota, tre -
par árboles hacer c.ureras y -
aprender a nadar y a esquiar. 

Prefieren muñecas grandes que 
sean lo mas reales posibles. 

FUENTE: Marlow Dorothy R. " Eflfermería Pediátrica, Editorial Interamericana, 4º Edici6n, 
México, 1975. p.665 

"' tJ 



ESQUEMA No. 4. 
- 3 -

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESCOLARES. 

E D A D. f A C T I V I D A D E S L U lJ I C A S. 

8 A~OS. N I ~ O S 
~ 
¡ NI~AS. 

t--~~~~~~~~~~~~i--~-------·----~~~~~--~~~-r-~~~~~~~~~~~~~~~--i 

Exsiste una amplia variedacl. 
de intereses. ! 

~es gusta saltar la cuerda, jugar 
a la pata coja y el juego de aco
modar tablitas. 
Les gusta mezclar masa para galle
tas, hacer geletinas, pasteles. 

El juego no vigilado puede 
terminar en pelea. 
Jugar en grupos. .j Les gustan 1-os equipos de qu:!:mica 
sus dibujos estan llenos jeguipos para hacer juegos de telé
de acción ambos sexos dis- ¡grafos. 
frutan de juegos activos, i Les gusta i:v:ali:iar de -
deportes. magia, les gusta pelear. 
No acepta perder un juego , Hacer de bonberos. 
con facilidad, discuten lasj 
decisiones Y a menudo se s~: 
len del grupo si les pegan.¡ 

1 
¡ 

Les gusta lo dramático> hacer colecciones 
de calidad las cuales clasifican y orga
nizanJ forman clubes organizados con de -
terminados lineanientos. 
Disfrutan. 
juegan juegos d" damas, dominó, disfru -
tan de clásicos infantiles (Libros sobre
viajes y geografía~ 
Gustan de las tiras c~micas, gustan de -
programas de aventura, misterio y ciencia 
ficci6n en T.V. 
Afán por recibir premios, cartas. 

FUENTE: Marlow Dorothy R. •En fermer'.i'.a Pediátrica, Editorial Intcrmer icana, 4 ° alici6n. 
Mexico, 1975. p. 665 

"' w 



ESQUEMA No. 4 

- 4 -
ACTIVIDADES QUE REALIZAN r.os ESCOLARES. 

E D A D. A C TI V I DAD E S. :.. U D I C A S. 

N I ~·o S 
------- -r-- -

N I NA S. 

9 ANOS. 

Se sienten responsables al -
relizar cierto servicio como 
parte de sus actividades dia 
rias. 

- Les gusta jugar historias que son ejemplo de valent!c, 

Estan desarrollando un senti 
miento de satisfacción al -
contribuir a la actividad del 
grupo y el principio de leal 
tad que caracteriza a la edad 
de pandilla de hermanos ma -
yores. 

bondad, ~mfrimiento y aventura. 
- Juegan y trabajan hasta fatigarse. 
- Seleccionan sus actividades. 
- Disfrutan de sus lecturas favoritas ( de clásicos 

juveniles, tiras cónicas de aventuras, de guerra 
y de humorismo.) 

Escuchan la radio, y ven la televisi6n por periodos 
prolongados. 
Disfrutan de los deportes activos con objetivos bien 
definidos. 

- Les interesa la ~úsica y toman cursos extraescolares 
de artes creativas. 

- Les gusta escuchar la buena música y asistir al cine. 

Juegan Futboll, Beisbolt Juega a las muñecas por -
mucho tiempo. 

FUENTE: Marlow Dorothy R. "Enferrnerfa Pediátrica, Editorial Interamericana, 4º Edición, 
Mexico, 1975. p. 665 

en ... 



E D A D. 

10 MIOS. 

Son más pronunciadas las -
diferncias sexuales en 

el juego. 

Ambos sexos desarrollan -
sus aptitudes para vivir 
en sociedad. 

Los dos sexos están bien 
separddos. 

ESQUEMA No. 4 

ACTIVID..:>.DES QUE RE.l'\.LlL.".N WS ESCOLl\RES • 

A C T I V l D n D E S 

N I 11 O S. 

Trabaja con rapidez 
Existe mayor identificación con 
sus compañeros del mismo sexo 
dándoles mayor importancia que 
a su familia. 

Está interesado en 81 bienestar y 
justicia social. i 
Es leal a su gr~po. 
Puede dejarse domina~ por la adora 
ci6n a héroes. 
Desprecian las historias de amor. 
Organizan equipos deportivos. 
Aumenta su interés por la práctica 
de los siguientes deportes: 
Patinar, natación, esouiar, remar 
correr, ciclismo, peséar, cazar. 
Juega ajedrez, damas, ping-pong, 
coleccionan objetos de su interés,, 
les gusta dibujar pintar. 
Surge la formación de clubs. 
Se aficiona a la lectura de aventu
ra de acción, a ver la televis6n, -
sus programas favoritos son los -
policíacos, películas cómicas de -
submarinos. 
Es poco aficionado al cine. 

- 5 -

L!JDICll" 

N I fl A S. 

Disfrutan al dramatizar situacio
nes de la vida y los temas que e~ 
cejen probablemente serán acerca
de compromisos y matrimonios. 
Usan disfraces. 
Juegan con muñecas, asumiendo el 
papel de la "madre y criando a sus 
hijos". 
Se empiezan a interesar más por su 
aspecto físico. 

Gustan de hacer tejido. 

J._ __________ .....__.·-·-----·--··-----------+---------··- . ----·-· 

FUENTE: Marlow Dorothy R. "Enr.0 rm0•·ín Pecliatrica, Editorial Interamericana, 4° Edición, Mexico, 1975. p. 665 
ª' VI 



E D A D. 

11 AílOS. 

El exceso de energía lo -
utiliza en actividades -

constructivas que lo ayu
dan a manejar la walidad, 
a afirmar su personaliad 
y hacer notoria su indepen 
dencia; ci por el contrario 
adopta conductas 
impulsivas. 

Rehuye el interés de los 
oadres en su desarrollo 
y los excluye de sus activi-
dades. ~· 

¡ 

ESQUEM..I>, No. 4 . 

;,CTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESCOLARES. 

A C T V I DA D E S. L U D I C A S. 

N I fl O S N I f! A S. 

- Experimenta con diferentes proyectos. 
- Se inter~sa por las actividades de su 

grupo. (pandilla). 
- Disminuye el interés por la escuela 
- Es más importante la camadería que -

el juego. 
- Aumenta su interés por la lectura y 

el cine. 

- 6 -

Usan disfraces (vestidos, cremas 
y maquillajes confiscados a la -
(madre) , para hacer representa -
cienes teatrales donde imitan a 
personajes e actrices famosas. 

Les divierte la creaci6n de vesti
dos para muñecas. 

Aumenta su afición por la música, la lectura -
(de a ven tura, -novel as, crucigramas) . E inician 
la lectura que favorezca a su cultura, también
aumenta su afición por el cine, al que asiste -
con sus padres, amigos, disminuye su afición -
por la televisión. 
Utiliza el jnego como medio para adquirir cono
cimientos, visitar lugares, conocer personas -
que ejercen profesiones interesantes, es decir
para saciar su curiosidad que cada día va mas -
en aumento. 
Su conducta en los juegos al aire libre es mucho 
mf.s h~bil y agil que en su casa, ya que la familia 
coarta sus nnvimicntos e impide que su personalidad 
se manifieste en todo su esplendor. 

FUENTE: MARIN COHREI\, MANUEL, "E?. LlílRO DE LOS Pi\l>fl.ES", Ed. Marin, Barcelona, 
1979, p. 224-226 



ESQUEMA No. 4 
- 7 -

ACTIVIDAD ES QUE REALIZAN LOS ESCOLARES. 

E D A D . 

12 AiWS 

A e T I V I DA e E s. 
N I t'1 O S. 

Participa en deportes con mayor 
espíritu de equipo. 
Se interesan por ganar dinero 

Es entusiasta, impulsivo., no por hacer mandados o pequeños 
gusta de estar solo. • trabajos para sus padres, sino -
Fija su atención en lo que por alguna forma de proyecto 
le interesa personalmente. organizado, en especial en pares 

Sus intereses son mas -
amplios. 

Niños y niñas tienden a 
a·parecer apartados. 

en el que estan motivados para -
tener éxito. 

Pueden interesarse por publicar un 
boletin de noticias. 
Realizan actividades mecánica~ 
practican f utboU, trenes y coches. 
Leen revistas deportivas. 
Gustan de armar y desarmar la bi
cicleta. 
Identificación con la cultura de
la pandilla y de pares. 
Sienten curiosidad por el sexo. 
Practican juegos predominantemente 
masculinos. 
Aumenta su interés por la cole
cción de distintos objetivos, ocu
pan el primer lugar las postales, 
las reproducciones de obras de 
arte fa~osas, las de sellos y mon~ 
das. 
Inician sus primeros pinlilOs lite
rarios, escriben cuentos o -

NlflAS. 

Les gusta tejer, bordar, pintar, 
coleccionar objetos (postales). 
Asisten al· cine 
Coleccionan ilustraciones y f igu
ras~ son aficionadas a los caba -
llos, les gusta andar en bicicle
ta, Tienden a identificarse con -
sus padres y compañeras. 

Tienden a orientarse hacia las 
relaciones sociales. 
Practican juegos predani.nantarente 
femeninos. 
Despierta su interés por el amor; 

····--·---------
FUENTE: ~1arlow Dorothy R. "Enfermería Pediátrica, Editorial Interamericana, 4° Edición, 

Mexico, 1975. p. 665--------------------
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ESQUEMA No. 4 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESCOLARES 

E D A. D. N ¡ fl o s. N I fl A s. 

narraciones. 

12 ~os. ' Disminuye su interés por li'i lectura 
y la t:elevisión, ya que existen ac-
tividades que le interesan 
mayoritariamente. 

Inicia su gusto por la música 
! clásica se interesa por la pintura. 

\ 
p:>:"áctica Empieza a poner en su au-

tocrítica en 1-o que se refiere la 
selección de películas. 

.•. 

FUENTE: Marlow Dorothy R. Enfermeria Pediátrica. Editorial Interamericana, 4° Edici6n, 
Me:xico, 1975. p. 665 

- 8 -
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2.4 Sociología y el ambito infantil. 

Los hombres de ciencia especia1izados en la social se han dedica 

do, en años =ecientes, a un enfoque m~s nuevo del estudio y de 

la probler.:~tica del niño; la sociología ha tomado parte en esta 

actividad. La nov~sima investigaci6n se caracteriza, en pocas p~ 

lübras, pe= considerar al "niño más coroo un concepto focal perse

guido por el estudio científico que co~o un ente cuyo bienestar 

se busca. Es decir estudian al niño = centro o foco de un gr!:! 

po de realidades humanas, o simplemente como una realidad humana 

en cuyo desarrollo se hayan presentes y combinados los diversos 

problemas de tipo social. 

El niño es un proyecto de investigaci6n que, en vez de haber sido 

trazado en ..:n 1.aboratorio, es tomado c!e la vida misroa: >.1n proye~ 

to en el. que se pueden observar variados procesos de crecimiento 

y desarrolLo humanos. Así pues, decir que el niño aparece como 

un conceptc focal ante el an~lisis cient!fico no supone una act~ 

tud te6rica o académica, sino, por el contrario, una poscur~ eme 

nentemente práctica, sobre todo con miras a la invest.igación y 

análisis sociol6gicos. De ésta manera el desenvolvimiento social 

del niño se convierte en un área bien definida para los soci6lo

gos; estos p~eden legítir..amentc iniciar en ella sus investigacio

nes cientíticas, como antes la iniciaron los psic6logos y psi--

quiatras. 

Existen razones suficientes para que los soci6logos centren bue

na parte de su trabajo en el. niño: tanto si se sitúan inicial-

mente en el punto de vista de los procesos de grupo y los anali-
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zan desde sus comienzos, CQillO si buscaran a lo largo ·ae la histo-

ria el contacto con los procesos de formación y desarrollo de la 

personalidad. 

Los sociólogos contemporáneos tienden a concebir la personalidad 

hu,~ana como un producto de las condiciones sociales. En esta gé

nesis se observan dos series de factores de sobresaliente impor

tancia: de una parte, la serie de elementos de influencia recí-

proca derivados de la experiencia de vida dentro del grupo, es 

decir, eso que los sociólogos estudian generalmente bajo el épi

grafe "interacci6n social" o "papel del grupo". Pero la influen

cia de las relaciones y afinidades con otras personas es modifi

cada o atenuada constantemente por lo que éstas han aprendido, 

es decir, por las herencias culturales que han recibido. Así ve

nimos de otra parte a identificar la segunda serie de factores 

que condicionan la personalidad: "tratarse de elementos cultura

les, modos colectivos de hacer y pensar, que se han ido aceptan

do o no, total o parcialmente, y que hoy en día constituyen ver

daderas trivialidades sociológicas. De tales resultados hay que 

destacar dos: primeró, evidentemente, las circunstancias socia-

les que condicionan la personalidad a lo largo de la infancia 

tienen una importancia primordial; los factores que operan dura~ 

te ese tierno período de la vida no s6lo son los primeros en co~ 

dicionar al individuo, sino que encuentran pocos o ningunos obst~ 

culos que vencer, lo cual equivale a decir que el molde básico 

de la personalidad queda establecido durante la niñez. Segundo, 

la génesis soc:i.ol6gica de'la formaci6n ds la personalidad puede 

estudiarse mejor durante las fases tPmpranas del desenvolvimien

to, ya que durante la niñez los procesos evolutivos se desarro--
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rrollan en mejor escaía: los grupos dentro de los cuales se pro

ducen interacciones infantiles y los procesos de transmisión de 

la cultura operan en menor escala durante la niñez que durante 

el curso de las siguientes etapas vitales" (34). 

Finalmente, el desarrollo social de la personalidad coincide con 

la historia del desarrollo social del niño. 

La asignaci6n de un estado legal al niño y la fijación de los m~ 

dos de obtener ese estado o condición legal constituyen lú m~du

la del sistema clasista en toda sociedad. El estado legal del 

elemento in~antii de la población, los factores que afectan a 

ese estado y las conexiones entre ese elemento y los demás, vie

nen a integrar la parte mayor de la problem~tica de las relacio

nes de grupo en la es~era de la sociología por la que considera

rnos necesario señalar la declaración de los Derechos del Niño, 

formulados por la Organizaci6n de las Naciones Unidas en 1959 y 

que aún siguen siendo vigentes. 

El niño, por falta de madurez física y mental, necesita protec

ción y cuidados especiales~ incluso la debida protección legal 

tanto antes como después del nacimiento. 

Proclama la presente Declaraci6n de los Derechos del Niño a fin 

de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio 

bien y en bien de la sociedad, de los Derechos y Libertades que 

en ella se enuncian e insta a los padres, a·los hombres y muje-

res individualmente y a las organizaciones particulares, autori

dades locaies y gobiernos nacionales a que reconozcan esos Dere

chos y luchen por su obse=vancia y que den medidas legislativas 

y de otra ~ndole adoptadas progresivamente en conformidad con 

ios siguientes principios. 
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l. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaraci6n. Estos derechos serán reconocidos a todos los ni

ños sín excepci6n alguna ~~ distinci6n o discriminaci6n por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opiniones po

líticas o de otra índole, origen nacional o social, posici6n 

econ6mica, nacimiento u otra condici6rr, ya sea del propio ni-

ñc o de su f~~ilia. 

2. El niñc gozará de una protecci6n espacial y dispondrá de opo~ 

tunidades y servicios, dis?ensando todo ello por la ley y por 

otros medios, para que pue-.=a desarrollarse física, mental, mo 

ral, espiritual y socialme'-te en forna saludable y normal, 

así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consiceraci6n fu=tC.a.'1lental a que se atende 

rá será en interés superic= del niño. 

J. El niño tiene derecho desee su nacimiento a un ncr..bre y a una 

nacionalidad. 

4. El n~ño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 

este fin deberán proporcio~arse, tanto a él como a su madre, 

cuidados especiales, incl~so atenció~ ?renatal y ~osnatal. El 

ni f.o tendrá derecho de dis:=rutar de aI.:..:nentos, vivienda, re-

creo y servicios médicos ~cecuados. 

S. El niño física y mentalme~~e impedido o que sufra algún irnpe

di~iento social debe recib~r el tratar-~ento, la educaci6n y 

el cuidado es?eci¿les que =equiere s~ caso particular. 

6. El niño, para el pleno y a=:nonioso desarroilo de su personali 
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dad necesita amor y comprensi6n. Siempre que sea posible, de 

berá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padre: 

y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral 

y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá se

pararse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especial 

mente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecu~ 

dos de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de fa 

milia numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole. 

7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le da

rá una educaci6n que favorezca su cultura general y le permi

ta, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar 

sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsa

bilidad moral y social, y 1.legar a ser un miembro útil a la 

sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de 

quienes tienen la responabilidad de su educación y orienta---

ci6n; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus 

padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 

los cuales deberán estar orientados hacia los fines persegui

dos por la educación: la sociedad y las autoridades públicas 

se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protecci6n y socorro. 

9. Ei niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
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crueldad y explotaci6n .. 

No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad míni 

roa adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permiti

r.á que se dedique a ocupaci6n o empleo ·:alguno que pueda per

judicar su salud o su educaci6n, o :.impedir su desarrollo fí

-sico, mental o moral. 

10. El niño debe ser protegido contra las-prácticas que pueda fo 

mentar la discriminaci6n racial, :religiosa o de cualquier 

otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, 

.tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraterni.dad uni 

versal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al serv.icio de S'.IS semejantes" (35) 
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"La socialización o desarrollo social significa preparar a un ni 

ño para su desenvolvimiento normal en la cultura del grupo" 

( 3 6). 

"La socializaci6n es el proceso mediante el cual el niño es con

ducido a adoptar la forma de vida de su familia y de los grupos 

sociales más amplios a los que han de referirse y de acuerdo con 

los cuales habrá de conducirse con objeto de poder aspirar a la 

plena condición de los adultos" (37). 

A estas dos definiciones agregamos la de Frederick Elkin conteni 

da en su libro "El niño y la sociedad", que dice "es el proceso 

~ediante .el cual alguién aprende los modelos de una sociedad o 

de un grupo social dado, en tal forma que puede funcion.::-rr en 

ellos, es decir la socializaci6n incluye tanto el aprendizaje 

como la internalizaci6n de las pautas, valores y sentimientos 

apropiados". Consideramos que ésta última definici6n complementa 

las anteriores y nos permite aplicarla a la socializaci6n del ni 

ño. 

La función de la socializaci6n es la de transmitir a los nuevos 

miembros la cultura y las motivaciones necesarias para partici-

par en relaciones sociales estables. 

Son necesarias tres condiciones previas para que el niño llegue 
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a socializarse. Primero, d~be haber una sociedad en funcionamien 

to, el mundo dentro del cual va a ser socializado; segundo, el 

niño debe poseer la herencia biol6gica adecuada. Si es un débil 

mental o sufre de ~n serio trastorno mental, la socializaci6n 

apropiada llega a ser extremadamente díficil, si no imposible. 

Tercero, un niño necesita de la naturaleza humana, definida como 

la capacidad para establecer relaciones emocionales con otros y 

de experimentar sentimientos tales como amar, simpatía,. ·.•ergüen

za, envidia, lástima y temor. Según Frederick Elkín cada una de 

estas precondiciones necesarias son tambi~n significativas, en 

tanto señalan material de fondo básico para un entendimiento de 

la socializaci6n. 

A medida que el niño se socializa, la organizaci6n de su conduc

ta llega a ser creciente-rente ccmpleja. Ilel:€ integrar cambios en el desarro

llo físico, el. conocimiento, las relaciones de status y el desarrollo errocio

nal. Aunque la sociaiización sea un proceso continuo para el niño, a veces 

es conveniente considerarla caro cc:.uprendiendo series de etapas sucesivas. 

Por lo que a medida que el niño se desarrolla, su mundo se e.>..'P<311de en dhrersas 

direcciones. Es capaz de una mayor ca<tidad de actividades físicas, aurr.enta 

su margen de conocimientos, llega a familiarizarse con más obje

tos, toma contacto con una mayor variedad de gentes e ideas, y 

llega a ser capaz de una mayor diversidad y profundidad de sen

timientos y expresiones. 'i'ambién llega a ser cada vez más con--

ciente de los status y roles, y de acuerdo a ello reorganiza sus 

ideas, imágenes, sentimie~tos y conducta. 

Los niños aprenden a socializarse viviendo COD gentes de distin

tas edades. También aprenden participando en las actividades de 

sus compañeros. 
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Aprender a vivir felizmente con los adultos es muy diferente de 

hacer amigos entre niños de su propia edad. En general, la rela

ción a.dulto niño es aquella en que el niño aprende a vivir C.en-

tro de ciertas restricciones establecidas por los adultos, aú..~ 

cuando tales restricciones no hayan sido expresamente impuestas. 

Cuando el niño aumenta sus actividades-con el grupo, no por ello 

quiere menos a sus padres: pero si. es menos dependiente de ellos 

para su cuidado físico, apoyo emocional y sistema de valores. Se 

hace más seguro y confiado en sí mismo y aprende a usar mejor 

los recursos de su grupo y los que la comunidad destina para los 

jóvenes. Se prepara para asumir la responsabilidad del matri::.o-

nio y formar un hogar. Los padres llegan a depender de él y ~a 

madurando a medida que ellos envejecen. Poco a poco, aprende a 

ocupar su lugar en la vida económica del país y a cumplir su ~a-

pel como ciudadano. 

Por lo tanto la socialización transcurre en muchos anü::iientes y 

en interacción con mucha gente. Para los fines de ésta tesis es 

necesario distinguir los agentes de socializaci6n tales com~ :a 

familia y la educación. 

El primer y más importante agente de socialización es la familia 

por lo que a continuación señalaremos todo lo relativo a ésta. 

3.1 La familia. 

La forma más elemental y originaria de la vida social es la far:ii 

1ia. 

Esta pone una significaci6n inconstrQ~t~ble en la determinaci6n 

de1 carácter moral de la prole. Constituye el primer estadio de 
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la educación y ejerce el más poderoso influjo en la educaci6n mo 

ral dal individuo. 

La familia aparece con el hombre y evoluciona de acuerdo con la 

historia de éste. La fan\ilia no es la institución de hace dos 

mil años, tiene el signo propio de nuestra era. Las modificacio

nes sustanciales han sucedido, coincidiendo con las ~pocas de la 

sociedad, a entrado en proce~o de revisión de sus valores funda

mentales; por lo tanto "la famiii.~ es un grupo de dos o más per

sonas emparentadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, 

que viven juntos" (38). 

Pese a las criticas de las que actualmente es objeto, -algunas 

de ellas bien fundamentadas- nose puede negar que la familia co 

mo institución es indispensable para el crecimiento y desarrollo 

adecuado de los niños siendo muy dificil substituírla por otro 

grupo cuando de estas funciones se·trata. 

El que esta unidad social subsista hoy en día ·-con éxito en mu

chos casos- pese a los miles de años que tiene como instituci6n; 

obliga a reflexionar: aporta algo básico al individuo, al menos 

en algunas etapas de su vida; ella proporciona dependencia afec

tiva y protección de grupo, a la vez, debe respetar la condición 

de la individualidad. 

Vale recordar que la familia no es dnicamente la del matrimonio, 

sino toda aquella agrupación donde el individuo asiste por sen-

tirse querido_, comprendido, en la que encuentra a c1.:.alquier 

edad apoyo para realizarse, madurar y crear. La sociedad de cole 

gas en el trabajo, brinda la oportunidad de ürtercambiar valores 

y estímulos, con un índice de mayor universalidad, maduraci6n y 

creatividad, no obtenibles por razones 16gicas en el seno de la 
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biofamilia, disfrutándose de esta manera de una vivencia semeja~ 

te en sus fine_s aunque diferente en estructura y funci6n. 

En estas familias de trabajo se participa en la esencia del cre

cimiento mismo de la humanidad reforzando l.a <:<aoacidad 6.e sentir

se seguros con potenciales ilimitados de desarrollo; constituye 

además, la fuente de aprovisionamiento de estímulos mrtltiples p~ 

ra hacer progresar· nuestro microcosmos biopsicosocial que es la 

familia de parentesco consanguíneo. 

En lo que se refiere al niño, ninguna fracci6n delgran sistema 

cultural. parece tan importante como el patr6n cultural de la fa

milia. Pues éste consiste en aquel aspecto de la cultura que 

tiene por centro al niño mismo; el niño es quién da significado 

a todo el patrón. La cultura familiar se compone de todas las f~ 

ses comprendidas en el nacimiento, crianza y formaci6n del infa~ 

te; abarca virtualmente todos los rasgos de la vida del pequeño 

ser durante cierto nrtmero de años. Otros aspectos culturales, en 

los que el niño es introducido desde fuera, pueden ser observados 

con cierta objetividad. Pero la cultura familiar es algo vivido 

por el mismo infante y por ello hay que considerarla como parte 

más subjetiva de toda herencia cultural, lo que más perdura en el 

curso de una vida. 

"Un segundo papel cultural que desempeña la familia es un servi-

cio como agente transmisor del sistema cul.tural general. En rela 

ci6n con el niño es una .de las misiones fundamentales de la fam! 

lia. 

A través de la familia, el niño es introducido en 1.a cultura de 

su tiempo y de su área. Y durante cierto tiempo, la familia se-

guirá siendo la instituci6n principal que 1.e facilita al niño 
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contacto con el medio ambi~nte" (39). 

Dado que la familia es el agente primario de socializaci6n en 

el individuo se hace necesario describir sus principales funcio

nes ante la sociedad y la importancia que tienen estas en el de

sarrollo del niño. 

3.1.l Las funciones de la familia. 

Algunos autores dicen que l.as funciones úniversales de la fami-

l~a son: la econ6mica, la educativa y socializadora y por último 

la funci6n afectiva: por lo que a continuaci6n describiremos ia 

importancia y trascendencia de cada una de ellas para la socie-

dad. 

3.1.1.1 Funci6n econ6mica. 

Siendo la familia una unidad que busca asegurar el man'.:enimient·::i 

básico de sus miembros, su funci6n de consumo de nec~~'ida::e,, 

b~riales es, sin embargo, variable pues queda despla::,'::a. r::l::·r.,1~ 

veces a otras unidades de servicio para el consumo bás :.co: res·-

taurantes, hoteles, etc. Pero lo que más se modifica e::-: V.is flu.:;: 

tuaciones del tiempo es la fun:::i6n productiva de la far:-:il1a. Sus 

miembros pueden ser trab,ljadores -sin rerm:.neraci6n o con ella

de la empresa familiar misma, o bien trabajo.r fuer a :le la organ_,h 

zaci6n familiaro 

Más aún de la economfá de ingresos colectivos :::'"-:ni liares 

res se pasa a la economía individual disgregado, incl>...:so cmtre 

los cónyuges. Hay pues variantes esenciales que reperci.:'::en en la 
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conformaci6n y en el sentido de la funci6n econ6rnica. 

Por tanto, la familia tiene una funcionalidad econ6mica, determi 

nada por la capacidad productiva o administrativa de sus miell'.bros, 

la cual, en la imagen tradicional de la familia está centrada en 

la figura paterna como proveedor de las condiciones que posibili_ 

tan la vida y el desarrollo del grupo familiar. 

A medida que las situaciones econ6micas determinan, la responsa

bilidad del padre en el sustento de la familia pasa a ser compar 

tida por la madre y los hijos mayores lo'que genera una movili-

dad de roles en el núcleo familiar. La imagen del padre jefe y 

cabeza de fa.~ilia, cede paso a una imagen más democrática donde 

los demás miembros intervienen y reclaman sus derechos en la me

dida que también aportan al sostén del núcleo familiar. 

El peso de situaciones de crisis, de desempleo, o de pérdida de 

la oportunidad o de la capacidad laboral del padre, contribuyen 

a disminuir ~ensiblernente la imagen tradicional del padre, dador 

de bienes, por ende. imbuido muchas veces de una jerarquía y auto

ridad cuasi- feudales, con cierta connotación de posesividac so

bre los miembros de la familia. 

De este modo, la clásica funcionalidad económica familiar centr~ 

da en la actividad paterna exclusivamente ha dejado de ser un mo 

do cristalizado de conducta del grupo y está sujeta a cambios de 

rivados de la introducción del trabajo de la mujer, la divisi6n 

de la responsabilidad económica entre los miembros de la familia 

y la consiguiente movilización y alternativa de roles entre 

ellos. 
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3.1.1.2 Función educativa y socializadora. 

La familia es un grupo primario cuyos vinculas emocionales ínti-

mos, intensos y durables son, necesarios para la socializaci6n y 

el desarrollo errocional adecuados del niño. La familia es la pr! 

mera con la que el niño tiene contactos continuos y ~l primer 

contexto en el que se desarrollan las pautas de socialización;_ 

asimismo el niño aprende valores, sentimientos y espectativas 

de status a través de experiencias con cada miembro de la fami--

lia. 

Según Frederick Elkín en su obra "El niño y la sociedad" señala 

la importancia de los irecan.iS110s de socializaci6n. Las primeras 

recompensas y castigos del niño, la primera imagen de símismo y 

los primeros modelos de conducta son vividos en el marco fami---

liar, y todo contribuye a desarrollar una "base de personalidad" 

sujeta a influencias ulteriores. 

El niño, por su parte, generalmente escoge las pautas y valores 

apropiado. Observa, participa con los otros, juega a roles y ju~ 

ga sus propios pensamientos y conducta. Más al!n, a través de la . 
identificación emocional con sus padres, llega a conocer y expe-

rimentar muchos sentimientos apropiados. Con su autoconciencia 

e~ niño también se vuelve potencialmente más independiente de su 

limitada perspectiva fa=i.iliar. 

A través de las contra¿icciones dentro de la- familia y los con

tactos fuera del hogar, l.lega a tener más conciencia de l.os mo-

dos .famil.iares y propios que le son peculiares. 

Muchos agentes de socia1izaci6n i:cnparten la tarea de enseñar al 
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niño la conducta esperada sobre su sexo, pero la familia es la 

preeminente. 

El aprendizaje del rol sexual correspondiente está íntimamente 

relacionado con los. lazos emocionales. Un problema importante p~ 

ra el niño es emanciparse de una relación de dependencia con su 

padre e identif5-carse o desarrollar un sentimiento de "nosotros" 

con su padre y otros hombres. 

Los problemas coraplementarios de los niños tienen sus variacio-

nes propias. La identidad correspondiente al sexo y la conducta 

de rol son inseparables del desarrollo de símismo. Una vez que 

el niño aprende su status correspondiente al sexo, puede ver su 

propia conducta desde la posici6n de los otros y juzgar si está 

o no comportándose correctamente. Así el niño sabe que no debe 

interesarse en el juego de las muñecas, y la niña sabe que es 

aceptable asustarse a la vista de una lombriz. Además, la niña y 

el niño pueden saber cuáles no lo 'son, y pueden anticipar sus fu 

turos status de sexo adultos, con sus derechos y deberes respec

tivos. la confusi6n e incertidumbre respecto a la auto-imagen y 

la identidad del sexo pueden llegar a ser una base para las ten

dencias. homosexuales. 

3.1.3.1.1.3 Función afectiva. 

La familia implica por su estructura y dinámica, un diálogo gen~ 

racional entendido en el tiempo entre personas de diferente edad, 

ir.tereses, grado de maduraci6n, espectativas y modos de respues

ta a la ansiedad, encuentro que muchas veces puede ser dificu1ta 

do y aún distorsionado porque "el lenguaje" de unos y otros pu~ 
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de ser difícil, hacerse incomprensibles y surgir, p0r ende, con

flictos y tensiones familiares. Tanto más, si consideramos que 

como grupo humano el núcleo familiar es el que tiene el más alto 

potencial afectivo derivado de los vínculos determinados por la 

continuidad biol6gica, la transmisi6n de una herencia cultural, 

la comunidad de vida y la educaci6n. Muchas veces son las face

tas de la afectividad que se ponen en juego en la convivencia fa 

miliar, pero aquí únicamente nos referiremos a la satisfacci6n 

de necesidades emocionales del niño. 

El niño necesita oportunidades para crecer desde el punto de vis 

ta psicol6gico¡ ésta necesidad puede resultar aparentemente ant~ 

g6nica ante la necesidad de seguridad y amparo ya que esta trae 

aparejada una cierta dependencia de parte de él hacía los adul-

tos, aunque tal dependencia es una demanda actual, imprescindi-

ble, que debe ser considerada como hecho presente, una etapa de 

necesaria asistencia en el desarrollo del cuerpo y de la mente. 

Pero conjuntamente con las necesidades de crecer, de ser contem

plado con un sentido prospectivo y de futuro, como ser en evolu

ción que aspira a su independizaci6n y antorrealizaci6n, median

te la ejercitaci6n de sus capacidades propias que le permiten -

distinguirse con caracteres diferenciados, como personalidad au

t6noma. 

Destaquemos de esta dob:ée demanda del niño de ser atendido y pr~ 

tegido hoy por su desvalimiento real y ser, sin embargo, estimu

lado hacía un futuro de diferenciación e independizaci6n propia; 

engendra en los padres i~tensas angustias y desconciertos. 

Es el díficil oficio del progenitor que exige del adulto maleabi 

lídad afectiva, in~uici6n empática, capacidad autocrítica y dis-
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cernimiento constante • 

. Un tercer s·ector de necesidad anímica es que el niño requiere pa

ra la formación de una conciencia sana y de un mundo moral s6lid¿ 

mente arraigado, para un auperyo bién integrado, que los padres 

representen, en la medida de lo posible, por su carácter y condi

ciones ar.ímicas, un objetivo concreto y deseable al cual tender. 

"Si la madre es una mujer que ha desenvuelto valores inherentes a 

su "femineidad y sí el padre puede proporcionar al niño una imagen 

digna e íntegra, la identificaci6n del hijo con estas figuras pa

rentales se produce, con el consiguiente beneficio par~ su evolu

ción anímica. Por el contrario, cuando las imágenes parentales e~ 

tán distorsionadas por su propia inadecuaci6n o cuando los padres 

imponen al niño un-ideal excepcionalmente alto e inalcanzable pa

ra sus capacidades y habilidades, la identificación positiva del 

hijo se dificulta, sobreviniendo generalmente conflictos entre 

las aspiracione_s y la realidad del niño, con la consiguiente se-

cuela de sentimientos de frustraci6n, rechazo y culpabilidad." 

(40):.. 

3.1.2 Dascripéi6n de la familia Ii1ericana. 

En la actualidad, la familia mexicana tiene las características 

de familia nuclear y extensa. 

La fe.milia nuclear consta de una pareja conyugal y ·su prole, alg!:!; 

nas veces aumentada por otros individuos. Desde el punto de vista 

de marido y esposa, la familia nuclear es la familia conyugal. 

Desde el punto de vista de los niños, es parte de la familia con-
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sanguínea. ·se '-ha:· argüido que la familia conyugal es una unidad 

social más· hásica: :que la· familia consanguínea, porque la familia 

conyugal ·refleja los~hechos biol6gicos de la sexualidad y la nec~ 

sidad de obtener seguridad y satisfacci6n en las relaciones pers2 

nales. 

Por otro lado, la ·familia extensa es la unidad basada en parien-

tes que con más frecuencia suple a la familia nuclear -Y teoric~ 

mente quizá la desplace- • En una forma de familia extensa, tres 

generaciones viven unidas bajo el mismo techo. Varios familiares 

casados, sus esposas y su prole, los'abuelos, unidos forman una 

unidad residencial, econ6mica y educacional. Dentro de tal marco 

donde qui.zá veinte personas e:!:itrechamertte emparentadas viven jun

tos, la familia nuclear como tal·, es menos importante y está defi 

nida con menos claridad. La unidad e·con6mica es la familia exten

sa y las tias, tíos y primos, tienen una ·participaci6n en la 

crianza de los niños. No obstante la mayoría de las familias nu-

cleares en casi todas las sociedades retienen :su identidad y alg~ 

nas de sus funciones distintivas, a pesar de que están incrusta-

das en un sistema familiar extenso. 

Una de las características de la familia mexicana es que es exte~ 

sa, fenómeno que no s6lo pertenece a estratos socioecon6rnicos ba-. 

jos_, sino también a 1.os estratos medios, aunque probablemente con 

menor frecuencia. En México se puede habl.ar de una famil.ia exten

sa después del quinto hijo, y además considerando, desde luego, 

la posibilidad adicional de un primo, un tío, un abuelo, que en 

ocasiones requieren más atenciones que los propios hijos. 

Según Mario Ongay, en su artículo, "La familia de las clases me-

dias en México", la familia extensa ofrece una serie de problemas 
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y conflictos en mayor proporción que una familia pequeña. La can

tid3d de estos problemas a veces se diluye al grado de que con--

f li::tos y crisis son desapercibidos por sus miembros, pues se han 

a:::::stumbrado a que siempre está sucediendo algo. 

~s~e autor distingue dos tipos de fa.."1lilia extensa: la familia con 

~adre irresponsable y·la familia con padre responsable. 

La familia con padre irresponsable tiene las sigui.entes caracte-

r is ticas: el padre es desobligado, negligente, que no le importa

lc que pasa. Dicha familia es usualmente desorganizada, existe el 

caso y uno de los dos, generalmente el padre, está ausente pe~ 

ne~te o temporalmente. Los hijos van y vienen y no existe prácti

cfü~ente supervisión hacia ellos. Las posiblidades de correcci6n y 

éhseñanza por parte de los padres es prácticamente nula. En esta 

f&~ilia existe un hijo o dos que tienen que crecer prematuramente 

y tomar a su ::argo ciertas responsabilidades que en realidad per

tenecerían a los padres bajo otras circunstancias más desahogados 

Dichos hijos o hijas se vuelven en ocasiones los proveedores de 

la familia y se les asigna el roll de padres complementarios. Sa

crifican su crecimiento normal, y de adultos se vuelven resenti-

dos y al mismo tiempo voraces y demandantes, ·aunque en forma di-

recta, queriendo cobrarse por lo que pagaron en toda su vida. Re

quieren del elcgj o de todos por su sacrific·io y abnegación. Ganan 

prestigio y la envidia de los dem~s her.:ianos, y en ocasiones el 

celo importante del padre que ha abdicado su autoridad. 

Te~emos también la familia extensa con padre responsa.Ple. Esta f~ 

~i~ia es estructurada y disciplinada, pero conservadora y por al

gc~as razones religiosas, considera que debe tener los hijos que 

"!:::..os esté dispuesto a rnand:!:::-les". Ec. dichél constel.aci6n famil.'i.ar 
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se sigue un régimen estricto como estrategia de control, y el pa

dre se trae "marcando el paso" a sus hijos, mientras la madre ap~ 

nas se dá abasto con todos los quehaceres- de la casa y trata de 

que las trabajadoras domésticas, si las tiene, se multipliquen. 

En dicha familia, sin embargo, existe por ahí un hijo olvidado, 

abandonado a quien nadie le hace caso. Dicho hijo, a su vez se le 

pega a quién puede y, si tiene suerte, alguien le hace caso de 

vez en cuando. En dicha familia t~mbién existe, en ocasiones, el 

hijo asfixjado por el régimen represivo y disciplinario. Este hi

jo lucha por su autonomía e independencia pero la presi6n del gr~ 

po es muy fuerte y no puede lograr sus propósitos de crecimiento. 

Los hijos de dichas familias tendrán dificultades para tomar deci 

siones, pues siempre es el grupo el que lo hace. 

En general en dicha_s familias extensas de un tipo o de otro tie

nen características similares como sistemas. Por ejemplo, las re

laciones entre los miembros tienden a ser más horizontales que 

v~rticales, debido a que los padres no están mucho tiempo con ca-

da uno. Por otro lado, cada miembro de la fam~lia busca en el 

grupo su seguridad y estructura personal. Sin embargo, no todo es 

confort y seguridad entre los hermanos, ya que debido a la tradi

ción el grande tiene la autoridad sobre el menor como un medio 

precario de establecer control por parte de los padres y los her

manos; por otro lado, pelean entre sí por robarse el poder del 

más··-grande.- Todo esto causá resentimiento, puesto que algunos heE 

manos, debido a la edad y a otros problemas personales relaciona

dos ·con la rivalidad, usan el poder en forma arbitraria y abusi

va·: Con: el tiempo, los hermanos con pr.:3.er y privilegios quieren 
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conservarlos por una eternidad, causando fricciones innecesarias 

ante el crecimiento de los he....-rmanos mayores. Las percepciones ta~ 

to de los hermanos mayores como menores, así como las fantasías 

involucradas en dichas relaciones de pa~rocinio y su.~isi6n, sor. 

difíciles de romper y ser transformadas, sobre todo si la familia 

las refuerza en vez de democratizarlas. ~sí, la de~ocracia se sa

crifica por las relaciones jerárquicas ~=adicionales y de ésta 

forma nacen y se desarrollan estilos que posterior~ente se vuelven 

características de futuras transacciones fuera de la familia. 

Los hijos no sóio Relean por la distribuci6n del poder, sino por 

1.a atenci6n de los padres. Es tan poco el tiempo y la energía de 

los padres, que los hijos se las pelea~ con sus estilos propios y 

utilizando toda clase de artimañas para lograr sus propósitos. 

La organización de estas familias extensas es parecida a los sis

temas sociales en desarrollo con mucha población y pocos recursos 

La autoridad otorga poder y privilegia a unos cuantos como una ~a 

nera de control y de búsqueda de aliados políticos para la a=l~ca 

c;:i6n y dominio de un estilo de vida. Se desarrollan, bajo ést:as 

circunstancias técnicas de manipulación, y la pol!tica se cor:·.·.::.er 

te en muy compleja. La escasez hace a la gente i~geniosa pa=a C8~ 

seguir suministros, ya sean materiales o afectivos. La familia ex 

tensa se convierte así , en un sister:-ca social sobrepoblado y "!.le

no de carencias en una batalla de estrategias donde una buer.a 

puesta de la energía de sus miembros se utiliza para alcanza~ al

gunas migajas. 

Debido a que los padres tíenen que trabajar mucho la m~dre e~ la 

casa y el padre fuera para proveer a ~ados de lo necesario, ellos 

poseen poca encrgia y prestan poca atenci6n a ellos mismos, ~ifi-
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cultándose las relaciones íntimas y las gratifiaciones afectivas 

a un nivel pro~undo. Los padres están sobretrabajados y no desean 

una vida expansiva fuera de la casa que pueda proporcionarles sa

tisfacciones personales. 

"En estas familias extensas existen como factores comunes a la es 

tructura familiar la de privaci6n, escasez, temores hacía la inca 

pacidad de sobrevivir material o psicol6gicanente, politizaci6n 

implícita y manipulaci6n. Existen en muchas de estas familias un 

espejismo barnizado de democracia, pero la realidad es que las de 

siciones se tornan arbitrariamente y el concenso no importa. se 

forman alianzas de unos hijos con uno de los padres y de hermanos 

con hermanos, mientras los restantes se medio organizan entre 

ellos y se convierten en simples apéndices o miembros marginados. 

La falta de privaci6n y de territorio no deja desarrollar a los 

hijos un sentimiento de autonomía e independencia y crecen con la 

dificultad para tomar desiciones sín el grupo y sus líderes" 

(41). Ante toda esta descripci6n es difícil pensar que una fami-

lia extensa, que es la que prevalece en la muestra de la investi

gaci6n realizada, que ésta pueda proporcionar la debida atenci6n 

a cada uno de los miembros y se pueda dar en forma realista una 

adecuada educaci6n y formaci6n personal a cada uno de sus inte--

grél;ntes. 

3 • l. 3 Influencia de la familia en la ut il izad on del ti~ libre 

en el niñ:> en edad escolar. 

La utilizaci6n adecuada del tiempo libre, educa. 

Esta verdad pone de manifiesto la positiva intervenci6n de los P~. 

dres en el desarrollo biopsicosocial del niño. Pero el adjetivo 
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"adecuado" se refiere a la selecci6n equilibrada de actividades 

de tiempo libr~, es decir, actividades de descanso, de entreteni

miento y culturales (o de desarrollo de la personalidad), sino y 

principalmente todo un cúmulo de factores que le harán propicio, 

para las distintas etapas del desarrollo evo1utivo infantil.. Este 

conjunto de exigencias convertir~n a la utilizaci6n del tiempo li 

bre en adecuado y le imprimirán su valor educativo y en no pocas 

ocasiones hasta terapeútico. Desde tal perspectiva la escuela y 

el hogar serán un mismo campo en el que padres y educadores, a 

través del juego, podrán hacer mucho en beneficio del niño, me--

diante una previa y cuidadosa selección, una atenta observaci6n y 

una cauta y prudente evaluación de resultados. 

Se impone pues, en la labor de querer asignar el juguete preciso 

para cada edad concreta, adquirir una idea amplia y exacta cuanto 

sea posible de las peculiaridades, exigencias y posibilidades en 

las distintas edades de los niños. Conviene advertir, sin embar

go, que la noción de edad ha de ser entendida en un sentido de fle 

xibilidad. lo ·suficienter:lente amplio como para que no se puedan 

marcar umbrales rígidos que inducirán a los padres al error en mu 

chos casos. Ni los psicol6gos y pedagogos están suficienterrente de 

acuerdo en la fijaci6n de etapas claras en la vida de los niños, 

ni son idénticos a veces los ritmos norma'les de crecimiento, ni 

tampoco se garantiza en muchos casos un paralelismo correcto en 

tre edad cronológica y edad mental, ni, mucho r:lenos aún, unas con 

díciones ambientales y familiares similares que ayuden a unifor-

mar las exigencias y apetencias infantiles. 

"Por lo que se infiere que es a los padres y a los educadores a 

quienes realmente compete, de modo casi exclusivo la selecci6n de 
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actividades para la utilización adecuada del tiempo libre. Los 

padres, en primer lugar, tienen la oportunidad de realizar és

tas conjuntamente con los niños por] la dependencia de estos. 
1 

Respecto a esto, no es pedir demasiado, sino lo justo, que los 

padres sepan a qu~ atenerse en éste como en los demás campos que 

conciernen al conocimiento y tutela del hijo. Es una obligaci6n 

inherente a la alta responsabilidad de su paternidad conciente e 

inteligente. 

En segundo lugar la sel.ecci6n adecuada que los padres hagan de 

las actividades de tiempo libre de :.os niños en edad escolar Eo-

mentaran la creatividad, la habilidéd, la emotividad, la sociab~ 

lidad, sín obstaculizar de algún molo l.as apetencias creadoras" 

(4 2) • 
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3.1 La educaci6n. 

El concepto de educaci6n no s6lo es muy importante, sino también 

es amplio, complicado, cambiante y permite grandes diferencias 

de perspectiva y juicio, por lo que consideramos pertinente señ~ 

lar algunas definiciones propuestas por expertos contemporáneos. 

Según Skinner, psic6logo conductista de gran influencia en la p~ 

dagog!a moderna: "educar es· nutrir o cultivar al. niño que está 

creciendo, ejercitarle intelectualmente o sostenerlo y enderezar 

lo, o sea dirigir y guiar su crecimiento" (43)., 

Para Jean Piaget, "La educaci6n consiste en incitar al sujeto a 

organizar lo real en actos o pensalllientos, sin formación ex6gena 

(empirismo}, ni end6gena (inneidad), sino por continuas supera-

cienes de elaboraciones sucesivas. Poniendo todo el énfasis so-

bre las actividades en parte, espontáneas del· niño" (44). 

Por otra parte, el concepto de Emilio Durkheim (1858-1917), fun

dador de 1a Sociol.og!a de la Educación es el siguiente: "La edu

cac L~n es una parte funcional del sistema: social. y debe ser con

cebida, además en tres dimensiones: como acción, en tanto que 

obra como agente transmisor de un c6digo simbólico que existe i~ 

dependientemente del individuo y que se impone sobre él; como 

proceso, porque ejerce una acción transformadora y cont!nua; y 

como institución, pues funciona como instancia que sistematiza y 

difunde una serie de disposiciones y métodos establ.ecidos que r~ 

flejan en el sistema educativo, en forir~ reducida, todo el siste 

ma social• ( 45 ). 

Por ahora s61.o buscamos que estos eje1I1p1os inuestren que la ~<'h1..--i 
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ci6n suele ser definida en forma muy diversa. En su más ampLio 

sentido, consideramos, partiendo de estas tres definiciones que 

la educaci6n es cualquier acto o experiencia que tenga un efecto 

formativo sobre la mente, el carácter o la apariencia física de 

un individuo. Pero la educaci6n también es una actividad prácti

ca, una disciplina un cuerpo de conocimientos, una profesi6n y 

un producto. T~cnicamente es el proceso de transmitir deliberad~ 

mente, de una generaci6n a otra, la herencia cultural, la acumu

laci6n de conocimientos, valores y habilidades, por medio de es

cuelas, colegios, universidades, educación para adultos y otros 

medios organizados. Como producto, es lo que recibimos al apren

der. Como operaci6n, es un conjunto de actividades reales y natu 

rales. 

Una vez señalados los conceptos de educaci6n procederemos a ex-

plicar la importancia de ~sta como instituci6n social en la for

maci6n del niño. 

En cada sociedad se hace un cierto ideal del hombre, de lo que 

debe ser-desde el punto de vista intelectual como del físico y 

moral; que dicho ideal es, en cierta medida, el mismo para todos 

los ciudadanos; que a partir de cierto punto se diferencia según 

los medios particulares que toda sociedad c_omprende en su seno. 

Ese ideal, a la vez uno y diverso, es el' polo de la educaci6n. 

Esta tiene, pues, la flmciC>n de su.scitar en el niño; prin'ero, cierto 

número de estados físicas y mentales que la sociedad a que pert~ 

nece considera que no deben estar ausentes en ninguno de sus 

miembros; segundo, algunos estados físicos y mentales que el gr~ 

po social particular considera, ya sea la casta, clase, familia, 

profesi6n, deben estar presentes en todos aquellos que la inte-
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gran. De ese modo, son la sociedad en su conjunto, y cada medio 

social particular, los que determinan ese ideal que la educación 

realiza. La sociedad no puede vivir a menos que exista entre sus 

niembros una suficiente homogeneidad: la educación perpetua y r~ 

fuerza esa homogeneidad fijando por adelantado en la mente de1 

:iiño l.as similitudes esenciales que reclama la vida colectiva. 

?ero, por otro lado sin cierta diversidad toda cooperaci6n se volve 

r!a .~rnposible: la educaci6n asegura la persistencia de esa diver 

sidad necesaria, diversificándose ella misma. y especializándose. 

Por t;,anto, la educaci6n es el medio por el cual se prepara a los 

niños: acorde a las condiciones esenciales de su.propia existen-

cia como sociedad; es decir, la educación es la acci6n ejercida 

por las generaciones adultas sobre las que no están a6n maduras 

para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en 

el niño determinado n6mero de estados físicos, intelectuales y 

morale's que reclaman de él, por un lado la sociedad po11tica en 

su conjunto y por otro, el medio especial al que está partícula~ 

mente destinado. 

Ya señalada la importancia de la educación como institución so-

cial en la formación del niño, describiremos la función socializ~ 

dora de la educaci6n. 

3.2.1 Función socializadora de la educaci6n. 

Como la familia, la escuela es una institución reconocida que r~ 

presenta la autoridad adulta de la sociedad. A diferencia de la 

familia la escuela está formalizada mediante reglas establecidas, 

y dado que el niño pasa por una clase diferente cada año, no 1e 
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es posible formar lazos interpersonales perdurables con los maes 

t,::os. 

Los lazos de unión entre la escuela y la familia son íntimos, 

que un niño sea receptivo o que tenga miedo cuando asiste a la 

escuela, que tienda aceptar o rechazar a las autoridades escola-

res, c6rno reacciona con los maestros corno modelo de conducta, 

todo en una ltledida muy importante, es una función de lees actit~

des y orientaciones que se han desarrollado en el arrilliente fami

liar. El niño que asiste al colegio continúa siendo miembro de 

un grupo familiar; los agentes de socializaci6n pueden reforzar 

u oponerse a la influencia del otro, y suele ocurrir ambas cosas 

a la vez. Los padres y los maestros pueden conjuntamente, alen-

tar el estudio diario, el logro y el respeto por las =iutoridades 

escolares; o hallarse en desacuerdo acerca del mérito de la i~s

trucci6n, la importancia de un idioma extranjero o el 'l:alor de 

las actividades extraescolares. 

Segan Frederick Elkin en su obra "El niño y la sociedad", seBa

~a que la funci6n de socialización que realiza la escuela es ~~ 

"educar al j6ven", es decir, trasmitir ciertos conoc~~ient~s y 

capacidades de la cultura. Al proveer otros modelos de conducta 

y fuentes de conocimiento, la escuela ayl!da al niño a ganar ir.:ie 

pendencia em:x::ional respecto a su familia. Este desarrollo es gra

dual. 

La escuela funciona también como un ac¡:ente "clasificador y fil-

trante". Por un lado sirv~ para reforzar los status existentes 

de los estudiantes; y por'otro, para. estimular la movilidad as-

cendente. 

La base para el ajuste y el ~xito del niño en la escuela está en 
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los primeros años de su vida. Sus reLaciones con maestros y com

pañeros serán dictadas por la estructura de la personalidad que 

ha adquirido de la experiencia ínter-personal con ?adres y herma

nos. Su ajuste a la escuela será regido por los siguientes he-

chos: senti::lient:os hacia él mismo, h~s y padres; grado de iE_ 

dependencia y seguridad q~e ha adquirido; magnitud en que ha do

minado sus impulsos sexuales y agresivos; grado en que se ha sa

tisfecho su curiosidad sexual, y manera en que ha aprendido a 

relacionarse con los compañeros de juego. 

La inteligencia y el clima emocional del medio escolar son ~acto 

res que pueden modificar su éxito en la escuela, pero más impor

tante es la manera de enfocar el proceso de aprendizaje. 

El carácter de la interacción entre ~as características de la 

personalidad del niño y la conducta y la forma de enseñar de los 

maestros tienen efecto notable sobre el proceso del aprendizaje 

del escolar y sobre el sentimiento de amor propio. En los prir:;.e

ros años escolares, los maestros de¡¡-:uestran ternura y gran i:lte

rés en la eI1señanzaJ tienen mayor efi:::acia con niños que son r..er:os 

independientes y que tienen menor conf .:.anza en ellos msr.-.os; e:i 

cambio, los niños que se caracterizan ~or su curiosidad y conduc 

ta aut6noma tienen motivaci6n para aprender al dedicar su inte-

rés en las ~aterías de estudio. La cordialidad que el maestro ~~ 

aifieste ta.--::!:li~n es importante para :::r:::iteger la autoestirnaci6n 

de niños cuya capacidad intelectual es inferior a la promedio. 

~cuando los ~aestros de e~tos escolares sienten ver¿adero agrado 

por ellos coz:-,o individuos, las reali::-aciones y la idea que tie-

nen de ellos ::lis:ros son bastante mejores; en cambio, quizá no haya 
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relaci6n entre lo cu.ie. alcanza un niño muy inteligente y corno lo 

considera el maestro. Las experiencias con el éxito y el fracaso 

influyen en las aspiraciones del escolar. Si las recompensas es 

tablecidas por los maestros guardan relación exclusiva con lo--

gros escolares, el niño que tiene capacidad menor experimenta 

fracasos continuos. Los maestros que amplían la base para valo-

rar a estudiantes, que dan libertad a los niños para·establecer 

metas individuales, y que están abiertas para que el lugar que 

se ocupa en el grupo no dependa exclusivamente de las realizaci~ 

nes acad~~icas, aJJda=án a los niños a valorarse a ellos mismos 

de manera real y a proteger la positividad del concepfo que tie--

nen de ellos mismos" (46)., 

Los maestros, sin duda alguna, son importantes agentes socializ~ 

dores, debido no tanto a lo que enseñan como a que llegan a ser 

los modelos. Hay algunos valores, ideales que virtualmente todos 

los maestros representan y de los cuales los estudiantes no pue

den sustraerse. Primero, necesariamente, los maestros represen-

tan la a~toridad adulta y la necesidad de orden y disciplina. Se 

qundo, representan ~os valores del conocimiento y del logro edu

cacional, por lo menos en sus esferas de instrucci6n particular; 

y tercero, representan características.de personalidad, tales ca 

mo lenguaje correcto, respeto por la propiedad p(iblica, trato 

educado y pulcritu¿. 

3~2~2 Plan de estudios de educaci6n primaria en ~co •. 

A fin de lograr un estudio un tanto cuanto profundo de la forma-
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ci6n del escolar, consideramos pertinente hablar de manera gene-

ral de un aspecto primordial como es el "Plan de Estudios de Edu 

caci6n Primaria en México", ya que influye en la educación esco-

lar, pero también en la misma forrnaci6n social del niño, y esto 

se debe a las diversas áreas que comprende dicho plan y las cua-

les van encaminadas a propiciar el desarrollo biopsicosocial del 

estudiante. 

Según la Secretaría de Educación Pública del País, la educaci6n, 

como todo proceso histórico, es abierta y dinámica; influye en 

los cambios sociales y, a la vez, es influida por ellos. A ella 

le corresponden proporcionar a nuestro país valores,cnnocimien--

tos, conciencia y capacidad de autodeterminaci6n. Si la educQ---

ci6n responde a ésta dinámica, a los intereses actuales y futu~ 

ros de la sociedad, y también a los del individuo, entonces se 

constituirá en un verdadero factor de cambio. 

Con la Educaci6n Primaria se busca, más que ninguna otra, la far 

maci6n integral del individuo, la cual le permitirá tener con---

ciencia social y que él mismo se convierta en agente de su pro--

pio desenvolvimiento y el de la sociedad a la que pertenece. De 

ahí el ~arácter formativo, más que informativo, que posee la edu 

caci6n primaria y la necesidad de que el niño aprenda a aprender 

de modo que durante su vida, en la escuela y fuera de ella, bus-

( que ¡ utilice por sí mismo el conocimiento,· organize sus observ~ 
1 

cienes a través de la reflexión y participe responsable y críti-

camente en la vida social. La realizaci6n humana que esto impli-

ca está dirigida al niño para que tome conciencia del valor que 

supone la congruencia entre el pensar y el vivir, para que sea 

partícipe de los valores y metas de la comunidad a la que perte-
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lenguaje que le ayude a plantear y resolver una gran cantidad de 

problemas cotidianos, y que le permita informarse sobre su am---

biente y organizar sus ideas. Usando las matemáticas en éste sen 

tido, el niño también se capacita en la elaboración y manejo de 

modelos de la realidad y en la aplicación de diversos algoritmos, 

lo cual a fín de cuentas vendrá a dotarlo de una herramienta pa-

ra entender su mundo y para transformarlo en su beneficio algún 

día. 

En el estudio de los contenidos de Aritm~tica, Geometría, Proba-

bilidad y Estadística estára utilizando cor.juntos contínuamente, 

y al expresarse, tQ.nto oral como gráfica, plástica y corporalrne~ 

te, estará aplicando una lógica que habrá de favorecer su desa--

rrollo en ese sentido. Por esa raz6n, y considerando que el niño 

debe recibir en la escuela una forrnaci6n integral más que un 

gran cúmulo de informaciones, no se toman la lógica, ni la teoría 

de conjunto como objetos directos de estudio. 

3. Area de las Ciencias Naturales. 

Se pretende . que por medio de la observaci6n y experireentacidn 

sistemática, el alumno adquiera el conocimiento y adopte una actl-. 

tud crítica ante su propio trabajo y el de los demás. Se busca 

·que llegue a entender la ciencia como un proceso evolutivo, como 

un quehacer, una indagación, una búsqueda inteligente, 16gica y 

sistemática de lo que no se ·sabe con base en lo que se sabe. 

4. Area de las Ciencias Sociales • . 
El conocimiento de la realidad hist6rica-social permite al edu--

cando explicarse cómo es la sociedad de la que forma parte, cuá

les son sus problemas más importantes y c6mo, en la medida de 

sus posiblidades puede act.uar para solucionarlos. 
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nece y para que desarrolle .su capacidad de o.!'.'ganizaci6n. Los ob

jetivos generales plantean la necesidad de organizar el trabajo 

docente en forma tal que los contenidos de las áreas de aprendi

zaje se estudien equilibradamente, concediendo igual importancia 

a l.os elementos que favorecen el desarrollo integral del educan

do. 

"Las áreas de aprendizaje consideradas en el Plan de Estudios de 

la Educaci6n Primaria de 1982 son las siguientes: Español, Mate

máticas, Ciencias Naturales, Ciencias soéiales, Educación T§cno

lógica, Educación Artística, Educaci6n para la Salud y Educaci6n 

Física" (47) .. 

A continuación se desarrollan los planteamientos generales de ca 

da una de éstas áreas para·la Educaci6n Primaria. 

l. Area de Español. 

En ésta se capacita al. niño para expresar sus ideas por escrito, 

y que esto lo haga con espontaneidad, claridad y coherencia. Las 

nociones de lingüística se introducen paralelamente a la cornuni

caci6n oral y escrita y a la iniciaci6n de la literatura, ya que 

ésta debe ser una experiencia grata y forIT'.ativa porque cm~tribu

ye al desarrollo del conocimiento, la sensibilidad y la afectiv~ 

dad; además de foraentar la creatividad del niño. De este modo se 

favorece la comunicaci6n escrita y la expresión personal. 

2. Area de Matemáticas. 

Se pretende que el niño de primaria ltegue a descubrir que esto 

le es atil y necesario tanto por las aplicaciones que él puede 

hacer de la misma, como por La formaci6n personal in:~electual 

que le brinda. 

Es conveniente que el educando encuentre en las matemáticas un 
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De ahí que el área de las Ciencias Sociales, a través de la Geo

grafía Humana, la Historia, la Economía, la Sociolog:ía, la Cien

cia Política, la Antropología y la Psicología Social, se propo~ 

ga a contribuir a que el educando adquiera y desarrolle sus cono 

cimientos te6ricos y metodol6gicos que lo lleven a formarse una 

conciencia crítica y c~eadora,indispensable para la búsqueda y 

el logro de una sociedad más justa y más democrática. 

S. Area de la Educaci6n Tecnológica. 

En la educaci6n general se incluye la Tecnología. porque el mun

do actual vive inmerso en ella. La emplea para comunicarse, tran~ 

portarse~proporcionarse servicios y recreación, producir lo que 

es necesario, utilizar la energía, investigar, administrar y, en 

fín, para todo lo que constituye la organizaci6n y la superviveg 

cia. 

Los contenidos que el Area de Educaci6n Tecnol6gica propone ha-

cen hincapié en las aplicaciones de la tecnología al medio en 

que vive el educando, y en el ejercicio de la creatividad y el 

pensamieñto crítico mediante la aplicaci6n de conocimientos ad-

quiridos. 

6. Area de la Educación Artística. 

La educaci6n artística ofrece al niño la posibilidad de seguir 

desarrollando en la escuela su capacidad expresiva para que pue

da llegar a manifestarse en él o los lenguajes artísticos que m~ 

jor responda a su propias características. Supone un proceso de 

comunicaci6n en el cual el niño intercambia expresiones, compar

te experiencias y amplía las posiblidades de conocer y transfor

mar lo que le rodea. 

Los medios de expresión artística que el niño explorará en la E~ 
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cuela Primaria son: expresión sonora, plástica, corporal y tea-

tral. A través de la educaci6n artística, el niño logra distin -

guir y relacionar ritmos, formas, colores, sonidos, flovimientos

espacio$,tiempoSJ elementos que forman parte de la vida diaria y 

del ~undo que lo rodea, y cuya comprensi6n y manejo le permiten 

expresarse artísticamente. Tanbién le es posible captar las man! 

festaciones artísticas de su localidad y de su pais,·apreciarlas 

valorarlas, contribuir a que se preserven, considerándolas como 

un medio de trabajo digno y transcedente al. que tal vez se dedi-: 

que en el futuro. 

El programa de educaci6n artística enriquece el desarrollo de 

los sentidos auditivo, visual y táctil, y capacitaal niño para 

percibir su cuerpo a través del movimiento. Todo esto tiene un 

prop6sito central: desarrollar la capacidad creadora, expresiva 

y de comunicaci6n 

7.- Area de la Educaci6n para la Salud. 

Esta debe concebirse como un proceso que parte del conocimiento 

que tiene el escolar sobre sus condiciones de vida, y sobre los 

elementos que ocurren en su cuerpo_. Se aspira a darle al niño 

los elementos que le permitan analizar sus características cor -

perales y fisiológicas, especialmente las de su crecimiento y de 

sarrollo, así como las posibilidades que de acuerdo con ellas va 

ya adquiriendo para desenvolverse física y socialmente. Se pre -

te~de que tenga una visón de conjunto que le.ayude a mejorar pa~ 

latinamente ciertas condiciones de salud en la.casa, en la escue 

la y en la comunidad y, al mismo tiempo, que desarrolle habilida 

ces que le permitan influir e..~ la soluci6n de algunos problemas 

de salud originados por su situaci6n sQc~al.. cor.Lo pueden ser la 
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de nutrici6n, saneamiento ambiental o enfermedades ·infecto-con

tagiosas. 

8.- Area de la Educación Fisica. 

A ~s de la 2ducaci6n física se ayuda al niño en su proceso 

evolutivo: le proporciona actividades motrices significativas y 

organizadas secuencialmente, que favorecerán el control progre 

sivo de sus movimientos, el desarrollo de la personalidad y de 

su 6ptimo desarrollo como ser so~ial. 

El juego y el aprendizaje en el niño son procesos que se pueden 

integrar. El aprende a trav~s del juego y puede jugar ~ejor 

cuando el nivel de desarrollo de sus habilidades sea parejo. Por 

ello, se deben ofrecer oportunidades iguales de participaci6n ~ 

todos los niños incluyendo a los que tengan algún iimpedir.iento ._ ... 

sico, ya que para estos, como para todos lo demás es L~portante 

ir desplegando sus capacidades potenciales, apreciar sus posibi

lidades inmediatas y superarse asimismo. 

En todos los grados de Educación Primaria se desarrollan progre

·siva~ente las áreas ya mencionadas. Cada área se divide en 8 f:'c

ses de trabajo escolar. S6lo en Educaci6n Física los programas 

de cada año tienen menos de 8 unidades. Cada objetivo particular 

supone a su vez la consecuencia de objetivos específicos. Los o~ 

jetivos específicos son los indicadores del logro del a~rendiza:e 

y de la madurez del educando; una vez alcanzados se transforr.iar., 

se forman en antecedente y medio paraLseguir avanzando en la re~ 

lizacidn de su educaci6n. 

3.2.3. Influencia de la educacidn escolar en la utilizaci6n 

que hacen lo·s niños de su tiempo libre. 
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La cambiante realidad social ha afectado las condiciones de vida 

a que se hallan sometidos los niños de hoy. Ha dejado de consti

tuir una verdad general aquello de que el hogar es la institu 

ci6n social en cuyo seno los niños aprenden que es necesario co

laborar en las empresas, gradualmente,·la escuela ha ido asumien 

do las responsabilidad de aspectos de la preparaci6n que antes 

concernían al hogar. Lo anterior .es escrito por Baxter, Bernice, 

en su obra "Corno tratar a los alumnos", en la cual también afirma 

que el maestro ya no es el conducto a través del cual fluye la 

mera información, sino el responsable. del planeamiento de expe

riencias que, para sus alumnos deben ser educativas en muchos as 

pectos; para lo cual se requiere que el maestro, en su carácter 

de adulto integrante de una comunidad infantil, sea una persona 

informada, bien integrada y previsora, afín.de preparar un arn 

biente estimulante para el aprendizaje del alumno, así corno de 

encauzar el curso de cada niño a través de las relaciones socia

Jes siempre cambiantes que lo envuelven. Además, agrega Baxter 

gl maestro debería. responsabilizarse de enseñar a los niños a 

~espetar la personalidad ajena y a jugar y trabajar en colabora-

. ci6n con otros, bajo restricciones y pri vil.egios, impuestos y 

~~ntenidos por voluntad de la w~yoría. 

~e anteriormente señalado consideramos que establece una inte -

racc i6n profesor-alumno favorable para_ el desarrollo biopsicoso

cial de ~ste !iltimo, es decir que con lo anterior,_. el maestro 

ayuda al escolar a que exprese sus emociones; pero a menudo esta 

expresi6n infantil se v€ obstruída poc los misnos maestros, ya 



107 

bres; pero para que esto se logre en su totalidad, el maestro de 

be enseñar a sus alumnos a apreciar el arte, a ser sensibles an

te los sonidos armoniosos, a adquirir gracilidad corporal y a 

gustar de las actividades deportivas, y la mejor manera de que 

sus alu.-nnos se sientan interesados en lo anterior es que los mi~ 

rnos educadores (maestros) asistan a conciertos, frecuenten las 

exposiciones artisticas, tengan interés por la danza, practiquen 

un deporte por lo menos, a fin de trasmitirles su entusiasmo y 

hablarles con ~l ejemplo. 

Asi, vemos que la Educación Primaria ejerce gra.~ influencia en 

la utilizaci6n del tiempo libre de los escolares y que la respo~ 

sabilidad que la escuela tiene en ello exige de los maestros un 

interés mayor para educar y orientar a los alumnos sobre este 

aspecto que también es muy importante en su formación. 
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CAPITULO 4 

MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA. 

"El niño nos parece hoy, 
en un sentido, precozmen
te ad~ltizado por la in-
formación visual. En cam
bio, el adulto se expone 
ha encontrarse pueriliza
do". 

Sigmund Freud. 

Los nuevos medios de comunicación implican actividades técnicas 

y cient.ffi.cas, industrfales y art.ísticas, que tienden a diferen

ciarse en el orden social de la producción y a configurar los 

perfiles de las nuevas profesiones y carreras. El fenómeno de 

los medios en sus distintos aspectos o momentos -emisoras y emi-

siones, lenguajes -y productos, públicos y efectos- se constituye 

en materia de estudio para fines de práctica y conocimiento, cu-

yo objeto invita al asedio intelectual, desde los más distintos 

·puntos de vista y 'propicia ciertamente la aproximaci6n multidis-

ciplinaria e interdisciplinaria pero también el desarrollo de 

nuevas disciplinas que hacen de los medios su objeto, a intentan 

emplearlos como t~cnicas met6dicas para hacer el estudio y para 

exponer y comunicar los resultados del mismo. 

El rasgo demográfico más característico de la moderna sociedad 

occidental es el de la población agloiÍiEirada en las grandes ur---

bes, casi siempre compue~ta por una mayoría de personas que no 

exceden los 35 años de edad. De ahí se continúan multitud de pa-

radojas: hacinamiento frente a la soledad espiritual; enriquecí-

miento tecnol6gico frente a empobrecimien·i:o de los valores huma-
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sica frente a .la rebeldía expresada en mil formas diferentes; mo 

notonía cotidiana y pasividad en .las decisiones fundamentales de 

la vida frente a evasiones violentas a través de espectáculos d~ 

portivos: boxeo, futboll soccer comercializado, carreras de aut~ 

m6viles, etc.; avance de la ciencia al servicio de la producci6n 

frente al aumento del pensamiento mágico, antiintelectualista y 

aleatorio; defensa formal de la democracia y de los derechos hu

manos frente a la manipulaci6n sistemática de poblaciones ente-

ras; exaltaci6n del individualismo frente a la estandarizaci6n y 

adaptaci6n violenta y obligatoria del individuo al actual régi-

men social; explotaci6n creciente de la clase trabajadora frente 

al estimulo del sentimentalismo cursi y despolitizador de las m~ 

sas; reducci6n del hombre a una nueva mercancía de compra - cons.!:! 

mo frente a los insistentes programas oficiales de integraci6n 

familiar, comunal y nacional; desarrollo de las naciones indus-

triales frente al subdesarrollo creciente de los países depen--

dientes y periféricos. 

Es ahí, dentro del ámbito también enajenado de la ciudad, donde 

la voz y la imagen incesantes de la televisi6n ocupan su puesto 

complementario en la estrategia inexsorable del poder econ6mico. 

La. ciudad, que algún día fué espacio abierto para el encuentro 

espontáneo de los cuidadanos y para los juegos de los niños, se 

somete a la dinámica de·la restricci6n y el control. El objetivo 

inmediato será el retirar de la calle a todos aquellos que la 

usaban espontáneamente, corno son el niño y el j6ven que consti

tuyen las víctimas principales. 

La estrategia de la conversión del niño en teleadicto continúa 
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dentro del domicilio privado. El piso familiar urbano reproduce 

o agrava la desproporción del espacio concedido para el ejerci--

cío de la autonomía del niño que queda así sometida a nuevas res 

tricciones. El orden, el arreglo, la limpieza de la vivienda, o~ 

gullo y reafirmaci6n del ama de casa, no son compatibles con la 

fogosidad de unos niños retozones. Falto de espacio material pa-

ra jugar, corriendo continuamente el riesgo de transgredir las 

normas fa1niliares interiores, no es extraño que el niño vea el 

rectángulo luminoso del receptor como una evasi6n, como un lugar 

donde sirnb6lica e imaginativarnente puede desarrolar la libertad 

lúdica que le es negada en la materialidad de los espacios coti-

c'iianos del piso familiar, la escuela y la calle. 

El adulto sufre uambién el peso de las condiciones del trabajo, 

transporte y anonimato de la ciudad moderna y pierde su capaci-

dad de relación lúdica dentro del marco familiar. Tras empujar a 

los niños hacia el televisor, él mismo ocupa un lugar en el si--

116n y recibe la programación como un sedante, corno una tregua. 

Y si la situaci6n es grave en las grandes ciudades, no es menos 

desoladora en los núcleos urbanos ni en las comunidades rurales • . 
La razón fundamental está en que dentro de estos ámbitos se agu-

d~za nasta el límite las carencias de alternativas. No es que 

falte, corno en las ciudades grandes, una ac.ci6n favorecedora de 

ª'~tenimiento aut6norno y creativo únicamente. Falta también una 

competencia a la televisión por medio de simples espectáculos 

producto. Pocos cines y en locales deficientes' a los que llegan 

copias en mal estado, ausencia total o casi total de representa-

ciones teatrales y una escasez de escenarios· utilizables, nula 

promoción musical, eliminación progresiva da polos de atracción 
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de actividades heterogéneas sin sustituci6n adecuada por otros 

centros comunitarios. 

As!, al tiempo que vernos el desarrollo de los nuevos medios de 

comunicación o de sus modalidades también es dable advertir y 

atestiguar el nacimiento de una nueva clase, diversa y múltiple 

en sus elenentos especiales y en sus rnánifestaciones partícula-

res, de oficios y profesiones, cuyo fin es el empleo de los me-

dios para producir valores artísticos e industriales, comercia-

les y políticos: o para a segurar su buen uso, conservaci6n y 

mantenimiento; o para contribuir a su desarrollo y perfeccio~a-

miento técnicos; o bien, cuyo propósito es ocuparse de examinar 

los medios y lo que significa en sus términos hist6ricos concre

tos, económicos y sociales, políticos éticos y estéticos, en fun 

ci6n de las personas y las gentes. 

La comunicaci6n es un proceso por medio del cual se transmite~ 

significados de una persona a otra. Para los seres humanos, esto 

es fundamental en cuanto la sociedad se funda en la capacidad 

.que tiene el hombre para transmitir sus intenciones, sus senti-

mientos, sabidurra y experiencia de persona a persona; y es vi-

tal, en tanto la posiblidad de comunicación con los otros aumen

tan las posibilidades individuales para sobrevivir, del mismo rn~ 

do, como su ausencia es vista generalmente corno una forma seria 

de trastorno de la personalidad. 

"L~ comunicación de masas viene a ser~una forma de comunicaciór. 

dirigida a un público masivo, heterogéneo y anónimo a trav~s de 

mensajes públicos, cont~nuos y estandarizados, no en forma dire~ 

ta, cara a cara, sino mediante medíos indirectos: una transrni--

si6n, una hoja impresa, etc" (48). 
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De ésta manera tendremos qüe contar con determinados elementos 

para que se desarrolle la comunicación maslva, estos son: la 

fuente, el trasmisor, el mensaje, el canal, el receptor y la 

reacción llamada feed back. 

La fuente es la que genera mensajes, constituida por la empresa, 

ya sea period!stica, cinematográfica, editora o televisiva, que 

produzca libros, carteles, films, programas de radio y televi--

si6n, discos, casse~es, peri6dicqs, revistas, etc. El transmisor 

es el que codifica y convierte al lenguaje común los mensajes: 

locutor, actor, orador, periodista, escritor, artista, dibujante, 

El mensaje es lo que vende la empresa. Es lo que se dice, se 

transmite o se propone. El canal es el medio utilizado para en-

viar los mensajes, televisi6n, película, revistas, etc. El receE 

tor u objeto del mensaje, es quien recibe los signos del mensa-

je. Y finalmente, la reacci6n (feed back) del receptor sobre la 

transrnisi6n recibida, retroalimentándola o simplemente introyec-

tanda esos ·valores para manifestarlos como algo propio. 

·La comunicación de masas es ante todo una industria cultural, 

tal como la concibe Teodoro Adorno. Otros autores la definen co

mo sin6nimo de sociedad urbana de masas, e incluso como cultura 

"fácil de digerir"; pero independientemente que sea todo ello, 

la esencia de la comunicaci6n masiva viene a ser su carácter in

dustrial y por lo tanto de mercancía, no impcrta que :sea corner-

cial o política, elaborada por una empresa privada o por el Esta 

do. 
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4.1 Funciones de la comunicaci6n masiva. 

Entre las princi?ales funciones de los medios de comunicación 

masiva se ~ncuentran la recolecci6n y distribuci6n de información 

referente a los sucesos internos y externos de una sociedad parti

cular; se refiere a las llamadas noticias. Otra función es la 

que se refiere a la interpretación y crítica de las informacio--

nes, llevadas a cabo en las páginas editoriales, las revistas te~ 

ricas, los programas de crítica, etc. La tercera es la transmi--

sión de la cultura. Este es un proceso de socialización por me-

dio del cual se unifica la sociedad, al darle una amplia base de 

normas comunes, valor.as y experiencias colectivas. La cuarta y 

última función es la del entretenimiento. La utilizaci6n del ocio 

es una de las grandes preocupaciones de la sociedad avanzada, ya 

que la jornada de trabajo se reduce y los ingresos personal.es 

aumentan o se conservan invariables. Esta funci6n vá dirigida a 

revital.izar al individuo después de las horas de trabajo para que 

vuelva a·él, con nuevo entusiasmo. Ya sea que olvide momentánea-

mente su problemática personal, o que canalize sus fobias o frus

traciones a través de héroes cinematográficos o triunfadores del 

ring. No se descarta tampoco la posibilidad. enriquecedora de la 

pe~sonalidad que juegan los espectáculos artísticos• 

Sin embargo, muchos de los críticos sociales argumentan que los 

entretenimientos masivos· son disfuncionales, porque no propician. 

el desarrollo de la personalidad del público, com?arados con otras 

formas de entreteni.rniento menos amplios como son el teatro clási

co, conciertos de música clásica y 6pera. Los material.es artísti

cos pierden cualidades al transmitirse masivamente, al enfatizar 
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por ejemplo, dentro de la música clásica, la forma sobre la rnelo 

d~a. Igualmente el entretenimiento masivo conforma al espectador 

en un ser pasivo y no activo. Vé practicar deportes, escucha ej~ 

cuciones musicales e interpreta conductas, pero cada vez se re

duce más su campo de experiencias directas. 

4.2 Influencia de la televisión y el cine en los niños en 

edad escolar. 

Tornando en cuenta- que los medios de co:rnunicaci6n masiva tie

nen corno funci6n principal la de entretener en forma pasiva a 

los niños escolares, los cuales so~ un campo propicio para cap-

tar los diversos mensajes consumistas que estos transmite~ a tra 

v~s de las comerciales esto explica el porqué la mayor parte de 

su tiempo libre ven la televisi6n. 

Los rr.edios de cornunicaci6n masiva más usuales en los niños en 

edad escolar son la televisi6n y el cine, por la dependencia de 

estos con sus padres; por lo cual procederemos a describir cada 

uno de estos medios y su influencia en los niños. 

"La tel"evisi6n es sin lugar a dudas uno de ios aparatos de con-

trol y difusi6n ideol6gica más importa~tes.de la.burguesía, la 

oligarquía y el Estado, ya que se encuentran absolutamente en m~ 

nos de los monopolios, privados y estatales. Los seis canales 

de televisi6n y sus repetidoras con núcieo en el Distrito Fede-

ral y el área metropolitana, desde donde esparcen influjo a todo 

el pais y que abarcan millones y millones de telespectadores co~ 

suetudinarios de casi todos los estratos sociales, son propulso

res inagotables de los valores morales, espirituales, polfti---
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cos, econ6micos, sociales y culturales de los estratos económica 

mente altos" (49). 

La televisi6n ocupa, en promedio una parte L~portante de nuestro 

tiempo más que cualquier otro entretenimiento. Como fuente de in 

formaci6n primordial para una acentuada mayoría de la poblaci6n, 

y como el más elaborado de nuestros modernos medios de comunica

ci6n que convoca directa y simultáneamente a los dos principales 

sentidos, queda fuera de cuesti6~ su capacidad para absorver e 

interesar al individuo. Pero los analistas de la televisión han 

ido más allá, atribuyendo al medio ciertcs poderes psicol6gicos 

para controlar nuestras actividades y acciones evocando visiones 

alarmantes de una futura dependencia. 

Es cierto que los programas culturales son una fuerza débil fren 

te a su contrincante, ese público acostur-...brado a los espectácu-

los difundidos, condicionado para ser manipulable y entorpecido 

en sus facultades intelectuales. De ahí que la ~iberaci6n del pQ 

blico no sólo sea una tarea que corresponda a las instituciones 

.culturales, sino también a la fuerza que promueven la eroancipa-

ci6n econ6mica y social de la humanidad. 

nLos programas culturales transmitidos por los canales once y 

trece ofrecen al público obras tradicionales, con valores pro--

pios de una dimensi6n hur.-.ana distinta a la actual· Sín embarqo, 

constituyen una referencia saludable y necesaria de lo que el 

hombre ha producido bajo el impulso d~ su espíritu. Tales progr~ 

mas se inscriben, por tan't:o, en ese destino común del arte que 

se solidariza con las fuerzas sociales para evitar un mayor des

garramiento de la sociedad. 

La funci6n más noble que se le puede encomendar a los medios de 
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cornunicaci6n masiva es la de abrirles las puertas ai espectador 

para que reconozca, en la obra art!stica, aquellos valores huma

nos que le son propios. El objeto o situacior1es representados, por

tadores de una significación social, nos muestran un aspecto de 

la realidad ampliando la esfera del conocimiento humano" (50). 

"No s6lo se dice que la televisión utiliza el tiempo libre de la 

gente para "adaptarla" a la sociedad, sino que, parejamente, se 

insiste en un supuesto efecto "sociali.zante" en el sentido de que 

el aparato de televisi6n reúne a diversas personas. A ~ste res-

pecto escribe Teodoro Adorno: esa "cercanía" fatal del televisor, 

causa tambi~ del supuesto efecto socializan te de los aparatos, 

al reunir a los miembros de la familia y a los amigos, que de 

otra manera nada tendrían que decirse, es un círculo de sordos. 

Ena cercanía satisface tambi€n el anhelo de no pennitir que se 

produzca nada espiritual que pueda convertirse en posición mate

rial, encubriendo además la real extra5eza que reina entre los 

hombres y las cosas • Se convierten en sustituci6n de una inme--

. diatez social a la cual los hombres hoy no tienen acceso. Con--

funde lo que es enteramente mediato, planificaci6n de ilusiones, 

con una solidaridad a la que se aspira. Ello refuerza el efecto

fo=ativo: ·la situaci6n misma es la que idiotiza, aw:i,que el con

te~ido transmitido por las Lüágenes no sea más tonto que el que 

generalmente se propina a estos consumido=es compulsivos" (51). 

Tal es el significado profundo de la cualidad real del "Tiempo 

Libre" en nuestras socied~des. Teodoro Ado~no áá la e:<plicaci6n 

cabal: como fuera de la jornada de tr~b~jn apenas s! puede darse 

un paso s!n topar . con una advertencia de la industria ¿,e la cul-
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tura, sus medios están, en consecuencia, ensamblados de tal suer 

te que no es posible reflexión alguna en el tiempo que dejan li

bre y, por tanto, no es posible advertir que el mundo que refle

jan no es el mundo. 

Ahora procederemos a señalar la influencia de.la televis6n en 

los niños. 

"En los primeros años de la te1evisi6n en América Latina, ésta 

era más deseada y se utilizaba en forma más intensiva por los 

niños. Ofreci6 a estos la visión temprana de los más remotos lu

gares y del comportamiento de los adultos. Se transform6 en el 

más importante y estent6reo de los vendedores provocando una av~ 

lancha de peticiones de los niños a sus padres. Cre6 héroes, vi 

llanos, modas, ma,.~~as y personaliddades estereotipadas, alcanzan 

do el mayor éxito al parecer e~tre las d6ciles mentes infanti--

les" (52). 

Actualmente, es evidente que la televisi6n ha modificado profun

damente la forma en que el niño distribuye su tiempo libre, esp~ 

cialmente la parte que dedicaba a relacionarse con sus amigos y 

con su familia; el tiempo para leer historietas ilustradas, vé 

menos películas y escucha pocos programas de radio, en cornpara-

ci6n con 3 6 4 horas promedio que dedica a ver programas televi

sivos, tales corno caricaturas infantiles, caricaturas de aventu

ra-ficción, telenovelas, películas, programas·policiacos, progr!!_ 

mas de concursos y otros: 

nLos principales personajes de las caricaturas .son generalmente 

animales, dibujos animados o r::uñecos que süfren transformacio

nes o el desmernbra=iento de sus partes, visiones que pueden in-

sensibilizar más tarde a los niños ante el dolor, estos persona-
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jes son imitados en gran porcentaje por los niños poniendo en p~ 

lig~o su vida y la de los demás, ya que está desprovisto de los 

elementos críticos, de conciencia y de reflexi6n, corre el ries

go de aceptar a estos h~roes como legítimos y naturales. Por ai

tirno, estas caricaturas tienen un gran contenido de violencia 

que altera el equilibrio biopsicosocial. del niño según afirma 

Freud al decir que "el mensaje visual se inserta entre los cond! 

cionamientos tradicionales debidos al azar, inéditos, ca6ticos; 

éste mensaje perturba el condi:cionamiento existente: lo disfru

ta, lo niega, o por lo menos, lo que pone en duda, as~ mismo su~ 

cita una inquietud vaga, especie de conciencia en crisis, que no 

está en condiciones de formularse sus propias preguntas, final-

mente dando coirD resultado una angustia morbosa provocada por la 

desmesurada inforrnaci6n visual" ( 53) . Este proceso es más acen-

tuado en el niño, dado que su desarrollo psíquico no va de acue.E 

do con las escenas televisivas irreales y violentas dando lugar 

a los siguient·es efectos nocivos. (Vid. Esquema No. 5}. 
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ESQUEMA No. 5 

EFECTOS NOCIVOS QUE PUEDE PRODUCIR LA TELEVISION EN LOS NI~OS 

--'E~F-.E;;;;C=T.;;.O.;;.S_...:;F...:;:r:;.;cs:;..:I~C;;_O;;..;S"------·--------·1----=C-=-=A=-=U:.......:S:_..:A.:..-.:S=----------+--- s o L u e I o N E s. 

Cansancio: el niño no juega 1 
·sólo quiere estar sentado. 

El niño se desvel6 viendo 
televisi6n. 

El niño ve televisi6n en -
postura inadecuada. 

La televisi6n se ve de 
modo inadecuado. 

Reglamentar el uso de la televisión. 
- Señalar al niño que debe sentarse -

correctamente también cuando vea la 
televisi6n. 

-La televisión debe verse con un 
aparato que funcione bien, con la 
pantalla a la altura de los ojos. A 
una distancia no menor de 5 veces 
el tamaño de la diagonal de la 
pantalla, no debe reflejar.la luz 
de focos o ventanas y no debe verse 
durante tanto tiempo como para que 
sintamos nuestra vista cansada. 

FUENTE: Alcacer Martha y varios, La Televisi6m y los niños, ed. Consejo Nacional de 
Poblaci6n, Agosto 1980, México, pp 23-27 
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jes son imitados en gran porcentaje por los niños poniendo en p~ 

ligro su vida_y la de los demás, ya que está desprovisto ce los 

elementos críticos, de conciencia y de reflexión, corre el ries

go de aceptar a estos héroes como legítimos y naturales. ?or úl

timo, estas caricaturas tienen un gran contenido de vio1e::J.cia 

que altera el equilibrio biopsicosccial. del niño según afi=a 

Freud al decir que "el mensaje visual se inserta entre los cond_! 

cionamientos tradicionales debidos al azar, inéditos, ca6ticos; 

éste mensaje perturba el cond.i:cionamiento existente: lo disfru

ta, lo niega, o por lo menos, lo que pone en duda, asi mismo su~ 

cita una inquietud vaga, especie de conciencia en crisis, que no 

está en condiciones de formularse sus propias preguntas, final-

mente dando como resultarle una angustia morbosa provocada por la 

desmesurada informaci6n visual" ( 5 3) • Este proceso es más acen-

tuado en el niño, dado que su desarrollo psíquico no va de acueE 

do con las escenas televisivas irreales y violentas dando lugar 

a los siguient'es efectos nocivos. (Vid. Esquema No. 5) • 



ESQUEMA ~;o. 3 
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~r~CTúS NOCIVOS QUC PUEDE PRODUCIR LA TCLCVISIC~ EN LOS NIGOS. 

l::FECTOS E/·!üClONALES 

Asombro y complejidad. 

Miedo, anqustia~ temor. 

r,-.scnsil.Jilidad il las cosas 

simples y valiosas. Se -
cerne que a las 11u11vas genc
~acior1c~s s6lo les intcrc~sc
lo extraordinario, 1~t1y -

violento o rnuy sensual. 

CAUSAS. 

Escenas de violencia o conflic
to sexual que el ni~o no puede
mancjar por su grado de madurez 

El miedo que producen algu~as 
series de telcvisi6n st1ele ser 
raayor n1ientras n1ás s~ acerque 
las escenas a las que nos dan -
miedo en l~ vida real: 10 des
conocido, la soledad. El nifio -
se asustará si ha vivido temor 
o sufrimiento algo semejante, 
a lo que está viendo cr. la tele 
visi6n. Por eso puede im~resio
narlc más una cortada que Jn 
balazo. 

S O L U (: I O N E S. 

Educac~ón Sexual adecuada: comunica
ción con el niño darle la posibilidad 
d2 q~e cx~rese todas las dudas que 
teng3 ~· responderle. 

Proc·c,;::.r que el niño no vea programas 
para los que pensamos que no estl -
¡nadu co emocionalmente. Por ejemplo -
seri~s ooliciacas, oelfculas de terror 
prog::a~as donde tieñen mucho contenido 
de violencia y agresividad. 
Ense~arlo a diagn6sticar si puede o -
no seg·.iir viendo un ?rograma que le es
t~ causando temor y angustia. Alentar
lo pa~a que exprese lo que siente. 

Los programas de telcvis6r., Fomentar en el niño el gusto por lo 
en conjunto present:rn ,<h::Ot:<l simple, natural, bello! tranquilo • Ha -
escenas mucho más violcncas y - cer1c caer en la cuenta de que muchas 
con más sexo, que las ~ue cmi -- escenas de violencia oueden solucionar 
tían hace algunos afias. Hay indi se de otras ~aneras. ~or ejempla, con -
cios de que los espcct ado::es ne:. el convenc imicnto se logran mejores --

1 cositan caóa vez mjs dusis de -- resultados que recurriendo a las armas 
violencia y sexo en los ~rogra - como se ven con frcc~encia en la tele-
mas para crnoc iondrse. vi si6n .. 

···--·-··--------------------L---------'-----------~ 
FllENTl::: i\lcoccr Martha y varios, :r,,~)nvisi6n y les nii1os, cd. Ccnsejo Nacional ee Población, Ac¡osto 1.980, México. 

pp 23-27. 
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ESQUEMA No. 5 
-.3 -

EFECTOS NOCIVOS QUE PUEDEN PRODUCIR LA TELEVISION EN LOS NISO~. 

EFECTOS EN LA CONDUCTA. 

El niño se puede volver pasi
vo, desinteresado e incapaz de 
realizar cualquier esfuerzo, 
sea físico o mental. 

Formas novedosas, a veces -
muy crueles con que los nif.~s 
ejercen la violencia contra 
sus semejantes. 
Imitaci6n. 

Apat!a y pasividad ante los -
hechos violentos que presencia 
en la vida real; eJ riiño se con 
vierte en espectador pasivo de':: 
la vida cotidiana. 

CAUSAS 

La televisi6n presenta al niño 
programas totalmente elabora-
dos que el no tiene ro.4s que 
ver. S6lo se sienta a verlo. 

La televisi6n enseña a los 
niños como agredirse. 

Imitaci6n de persona;es favdri
tos, sean o no positivas. 

Exceso de violencia o de pro -
gramás violentos que el niño 
ve por televisi6n. 

S O L U C I O N E S. 

Procurar que el niño realize actividades 
creativas. Fomentar el desarrollo de 
sus capacidades. Tratar de que se sienta 
seguro, amado y aceptado en la familia.
Discutir con el sobre los programas de -
televisión. Enseñarlo a ver te1evisi6n -
críticamente. 
Ayudar al niño a dominar sus impulsos -
agresivos, a encauzarlos de otra manera. 
Que conozca los efectos reales que puede 
provocar una agresión. 

Intett~ar que las personas que conoce y 
le soh cercanas sean modelos m~s fuer
tes que los de la televisi6n. Critica 
s:onstante de las acciones de los persa 
najes de la televisi6n, de modo que el 
niño lo entienda. 

Preguntarse y/o preguntar al niño qué 
har1:a si presenciara tal escena en la 
realidad, y comentar con el la actitud 
adecuada. 

FUENTE: Alcocer Martha y varios, La Televis6n y los niños, ed. Consejo Nacional de 
Poblacidn, Agosto 1980, México. pp 23-27 
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_i;_1_::ECTOS ~:CCIVO~ QUE PUEDE PRODUCIR LA TELEVISION EN LOS NiflOS. 

EFECTOS E~l LA CONDUC'L,. 

El niño act~a, ante determina
da situac~6n, de la mis~~ mane 
r¿t agresi1;a que actaa un pers§ 
naje de televisión que ha vis
to, en vez de razonar sus 
actos. 

EFEC'l'OS EL CONOCIMIE:-;TQ. 

Dispers~6n de conocimiento el
espectador no puede di st:i nguir 
lo que sirve y lo que cebe -
deshcchar. No puede integrar -
la infor"-ación ni relacionarla 
con sus conocimientos anterio
res. 

CAUSl'.5 

Fuerte atracción hacia modelos 
que pr,esenta la televisión. 
Ver la televisión sin reflexio 
nar en lo que nos presenta. -

La televisión nos presenta -
mucha información de manera 
dispersa, incompleta. 

confundir real idacl y fantasía. ¡ La televisión presenta cosas 
fantásticas con mucho realis 
mo. 

S O L U C I O N E S. 

Presentarse ante una escena violenta 
¿actuaría yo as! ? 
¿En qun otra forma se hubiera podi
do solucionar éste problema? 

Tratar de señalar, mientras vemos un 
programa lo que se acerque más a los 
propios intereses. Los ¡naestros, en 
clase, podrán discutir con los niños 
y -=ompletar la información que haya 
dado Cleterminado programa. 
Ayudar al niño a ver los programas 
de televisión de tal manera que dis
tinqa lo fantástico de lo real. 
Vigilar los programas que ve el niño. 

FUENTE: Alcacer Martha y varios, La Televisión y los ninos, ed. Consejo Nacional de 
Población, Agosto 1980, México. pp 23-27 



123 

Una vez explicada la influencia de la televisi6n en los niños e.2_ 

colares procederemos a describir brevemente la influencia del ci 

ne en estos. 

El problema del cine y los niños tiene catacterísticas muy espe

ciales. 

En primer lugar, porque, supuesto que el cine es la puerta a un 

mundo maravilloso y todavfa no ~e ha visto una puerta abierta por 

la que no se asome un niño; supu~sto, además, los niños necesi-

tan, adaptado a su mentalidad, acomodado a ellos, que todas las 

hero!nas sean j6venes, guapas y simpáticas; los buenos, fuertes 

y audaces, y los malos rid!culos; lo importante, al principio, 

es que el niño deslinde el bien del mal; incluso por la v!a de 

las apariencias, que son las que captará fácilmente. 

En segundo lugar, porque ese cine.necesita un lanzamiento espe-

cial. Pero los ni~os han sido los grandes olvidados del cine. Se 

ha pretendido contentarlos con celuloides rancias, con algunas 

pel!culas de dibujos animados y con cine de adultos tolerado por 

·ellos y para ellos gracias a algdn que otro tijeretazo, pero que 

no es lo que les conviene. 

Unicamente los paises socialistas, Inglaterra y España han acome 

tido con ~xito la producci6n del cine infantil. 

Por ser la televisi6n otra forma de cine, se explica que los pr2 

blemas de éste se reproduzcan en ella. 

Óna vez explicada la influencia que e~ercen los rn~dios de ~omunl 

caci6n masiva en los niños de edad escolar, procederemos a dar a 

conocer la investigaci6n de campo titulada "La utilizaci6n del 

tiempo 1ibre en niños de edad escolar de la Ciudad de México" 

(Estudio'de caso en la Escuela Primaria "Alfredo E. Uruchurtu") .. 



CAPITULO 5 

LA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE EN NI~OS DE EDAD 

ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MEXICO 

5.1 Planteamiento del problema de investigaci6n. 
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El tiempo libre es el instrumento adecuado para fomentar el. 

espiritu de asociaci6n, de adaptaci6n y convivencia tan necesa-

rio a una sociedad como la nuestra, desprovista de todo lo que 

significa humanidad. La niñez es un campo propicio para fomentar 

este espíritu de asociaci6n, de adaptaci6n y convivencia; siern-

pre y cuando la funci6n socializadora que cumplen en ella la fa

milia, la educaci6n escolar y los rnediop de.comunicaci6n masiva, 

la conduzcan al uso adecuado de su tiempo libre. Esto no ocurre 

en la Ciudad de México, <lebido a que actualmente la utilización 

.que los niños hacen de su tiempo libre es inadecuado para el de

sarrollo de su personalidad, ya que las instituciones sociales 

que se encargan de su socializaci6n corno san· la familia, la edu

cación escolar y los medios de comunicaci6n masiva, la propician 

debido a que la mayoría de los mensajes que envían a los niños 

son de tipo consumista; y si a €sto agregamos que el índice po-

blacional de escolares es al to, se ªSJ1:1diza más este problema· de 

rele1ancia actual raz6n por la cual consideramos importante in-

vestigarlo. 

Entre las principales interrogantes q~~ se pretenden contestar 

con nuestra investigaci6n se encuentran las siguientes: 
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la. ¿Qu~ es el tiempo libre y c6mo lo conciben los escolares de 

nivel primaria de la Ciudad de México?. 

2a. ¿De qué manera los escolares emplean su tie.~pc libre? 

3a. ¿Cu~les son las condiciones de tipo familiar que influyen 

en la utilizaci6n del tiempo libre de los escolares? 

4a. ¿De qué manera los medios de comunicaci6n masiva influyen en 

los escolares en el uso de su tiempo libre? 

Sa. ¿Cuál es la infraestructura para la utilizaci6n del tiempo 

libre ql.10 existe en la Ciudad de México? 

S.~ "Hip6tesis de la investigaci6n. 

Hip6tesis l. 

Existe un porcentaje m!nimo de niños en edad escolar de la 

Ciudad de M~xico que utilizan su tiempo libre en actividades que 

desarrollan su personalidad, tales como asistir a conciertos, 

aprender a tocar instrumentos musicales, debido a la influencia 

que reciben de sus padres. 

Hip6tesis 2. 

un·alt~ porcentaje de niños en edad escolar de la Ciudad de Méx_h 

co utilizan su tiempo libre en actividades de entretenimiento, 

tales como ver la televisi5n, asistir al cine y practicar algGn 

deporte. 

Hip5tesis 3. 

La socializaci6n que ejercen la familia y las,instituciones. edu

cativas sobre el niño en edad escolar de la Ciudad de México, i!!_ 

fluyen en el uso qu~ estos hagan de su tiempo libre. 
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Hipótesis 4. 

La práctica de deportes en lugares adecuados y con equipo neces~ 

rio es caracterfstico de una mínima proporci6n de la poblaci6n 

escolar de la Ciudad de México, ya que la mayoría lo hacen en 

campos baldíos y por lo general sin equipo apropiado debido al 

número insuficiente de infraestructura que existe. 

Hip6tesis 5. 

L~ ~~fraestructura que existe para la utilizaci6n del tiempo li

bre en los niños escolares de la Ciudad de México no es utiliza

da en su totalidad, ya que un alto procentaje de los padres de 

éstos no disponen de tiempo libre para llevarlos, ya sea porque 

trabajan o están ocupados en otras actividades; y porque los es

colares no cuentan con el tiempo suficiente debido a que traba-

jan, ayudan en las actividades domésticas y tienen mucha tarea. 

5.3 Organizaci6n de la encuesta. 

3.3.l Prueba piloto de investigaci6n. 

Esta prueba fué aplicada a 50 niños en edad escolar de las 

colonias Magdalena y Cerro del Judío en Contreras D. F. 

Durante la encuesta detectamos el grado de dificultad que repre

sentaba para los niños de 6 y 7 años de edad contestar las pre-

guntas de cédula de e.ntrevista, por lo que se tuvo que recurrir 

a obtener la inforrnaci6n con los padres u otros familiares del 

escolar; esto nos di6 la pauta para aplicar la cédula de entre-

vista únicamente a niños de 8 a 12 años de edad, lo que represe~ 

t6 menor grado de dificultad. 

Asi mismo se tuvo que reducir el número de preguntas Y simplifi-
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car algunos términos que resultaban poco entendi.bles para los ni 

ños. 

5.3.2 Lugar de investigaci6n. 

La investigaci6n de campo se efectu6 los d~as 10~ 11 y 12 de maE 

zo de 1982 en la Escuela Primaria Alfredo E. Uruchurtu, ubicada 

en la CalLe del Rosal Ndmero 88, en la Colonia Pueblo Nuevo de 

la Delegaci6n Magdalena Contreras. 

El molivo por el cual seleccionamos ésta escuela se debi6 en pr~ 

mer lugar a que la De1egaci6n Magadalena Contreras cuenta con 

una infraest--ructura para la utilizaci6n del tiempo libre de los 

escolares, como son: áreas deportivas, clubes, 3 bibliotecas, 2 

cines, 1 teatro, 1 museo, parques, jardines y 3 zonas arqueológi 

cas: una Casa Popular de la Juventud en la que se enseñan activi 

dades tlcnicas, artesanales, deportivas, art~sticas, manuales, 

idiomas, danza regional y adem~s cuenta con una orquesta infan

til; una Casa de las Bellas Artes en la que se imparten activid~ 

·des como aprender a tocar instrumentos musicales (violín, pia~0, 

flauta, guitarra, arm6nica y otros) y pintura. Cabe señalar que 

en ~sta instituci6n proporcionan becas completas o medias becas; 

tambi~n cuenta con un Foro Cultural que si bien funciona indepe~ 

dientemente de la Oelegaci6n, hace accesible geográficamente las 

diversas actividades culturales a la poblaci6n. Con esto observa 

mos que la Delegaci6n cuenta con una infraestructura suficiente 

para la utilizaci6n del t~En"p? libre de los escolares. 

Otras de las razones, fué la ubicación de la Escuela Primaria s~ 

leccionada, la cual está en lugar céntrico de la Delegación lo 

que permite a los escolares tener mayor accesibilidad a la in---
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fraestructura antes mecnioñada. 

Finalmente señalare..uos que las facilidades que nos proporciona-

ron tanto el Director de la Escuel~Profesor Maurilio Angel Cor

dero, corno la Arquitecta Dolores Navarro de Jiménez, Jefe de Ofi 

cina de Remodelaci6n Urbana de la Delegaci6n Magdalena Contreras 

fueron determinantes para realizar la lnvestigaci6n de campo en 

la escuela ya mencionada. 

5.3.3 Grupo de investigación. 

En base a la experie..'1.Cia.- obtenida durante la aplicaci6n de la c é

dula de e:ntrevista piloto y bas~ndonos en la teoría cognoscitiva 

de Jean Piaget, la cual explica las etapas del desarrollo del ni 

ño; siendo la primera, el período de la inteligencia sensoriomo

triz; la segunda el período de preparaci6n y o•rganización de las 

operaciones concretas de clases, relaciones y números. Esta se-

gunda subdivide en tres estadios, siendo el último donde ubica a 

los niños de 5 a 8 años de edad con las siguientes característi

cas: el niño comienza a utilizar palabras para expresar su ?ensa 

miento. ~..l principio su pensamiento y razonamiento todavía perm~ 

necen ligados a las acciones, pero posteriormente el niño tiene 

que coordinar perspectivas de diferentes individuos, incluído él 

~ismo, debe coordinar sus propias versiones subjetiva y egocén-

trica de su mundo con el mundo real que lo rodea. 

Por lo que llegarnos a la éonclusi6n de no aplicar la cédula de 

entrevista definitiva a los niños C.e 6 y 7 años y sí a :!.es esco

lares de 8 a 12 años de edad que cursabdn el 3o., 4o., So. y 60. 

de primaría. Cabe señalar que los entrevistados que representa--
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ron mayor dificultad durante la aplicaci6n de la cédula fueron 

los de 3o. y 4o. grados ya que fué propiamente entrevista la que 

se realiz6 con ellos; por otro lado, esto signific6 dedicar ~~s 

tiempo para ésta actividad. En los de 5o. y 60. se efectuó la en 

trevista guiada, es decir que se iban leyendo cada una de las 

preguntas y sirnult~neamente las contestaban los entrevistados ba 

jo la supervisi6n nuestra para verificar que el tipo de sus res

puestas fuese el solicitado. 

5.3.4 Muestra de Lnvestigaci6n. 

Considerando que la investigaci6n se bas6 en un estudio de caso 

para conocer la utilización del tiempo libre de los niños en 

edad escolar en la Escuela Primaria Alfredo E. Uruchurtu y tornan 

do en cuenta que en ~sta existen 500 alumnos que cursan de 3o. a 

60. grados, se determin6 que la muestra representativa fuese de 

300 aplicando 75 cédula de entrevista a cada grado escolar se-

leccionado. 

Para determinar la muestra nos basamos en la obra de Selltiz 

Claire titulada "Métodos de investigaci6n en las relaciones so-

ciales", en la que señala que "la muestra debe ser seleccionada 

de forma tal que los resultados- basados en ella suelan correspon

der muy estrechamente con los que se obtenérían si fuera estudi~ 

da la poblaci6n. El objeto de la investigaci6n determina la uni

dad de muestra apropiada. En un estudio de presupuestos familia

res las unidades de muestra serían familias, en un estudio de 

conducta infantil, podrían ser ?eríodos de tiempo. Cualquiera que 

sea la unidad de muestra es importante poseer una base para iden 
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tificar la pob1aci6n total a que perteI' .. ecen tales unidades y un 

~étodo determinado para seleccionar las unidades a partir de la 

poblaci6n". 

5.3 .5 Instrumento de i.nvestigaci6n. 

El instrumento de investigación que seleccionamos fué la entre-

vista por las siguienteo ventajas: 

l. Se obtiene una mejor muestra de la poblaci6n general. 

2. su mayor flexibilidad, es decir permite la posibilidad de 

repetir o volver a formular las preguntas para asegurarse 

de que han sido entendidas o para aclarar eJ. significado 

de una respuesta. 

3. Se aprecia mejor la validez de los informes. El entrevis

tador de halla en disposición de observar no solamente lo 

que dice el entrevistado, sino también c6rno lo dice. Pue

de si lo desea, refutar afirmaciones contradictorias del 

entrevistado. 

4. Crea una "atmósfera social". que permite al que responde 

expresar sentimientos o informar de conductas. 

5. Es el instrumento más adecuado ·pa_ra 1a !X'blació:'. _ infantil 

seleccionada. 

El tipo de entrevista fué est=ucturada conteniendo las diferen-

tes variables que nos permitiera verificar o reformular cada una 

de las hip6tesis planteadas; y de dar respuesta a las interroga!;_ 

tes formulada en el plantea~iento del problema de investigaci6n 

Vid. cédula de entrevista en anexos.· 

Queda por señalar, en primer lugar, que el haber aplicado c€dula 
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de e'.ntrevista a los escolares nos perrniti6 tener mayor contacto 

con ellos, conocer sus reacciones y verificar de inmediato el ti 

po de respu0sta solicitada. 

Por otro lado, el haberla aplicado por cada grado escolar redujo 

el tiempo de la investigaci6n, nos permitió identificar más deta 

lladamente de los niños de acuerdo a su edad y conocer la habili 

dad que el adulto necesita para tratar con los mismos. 

5.3.6 Recopilaci6n de datos. 

Después de efectuado el levantamiento de la encuesta se procedi6 

a revisar que todas las preguntas estuvieran contestadas en la 

forma que se solicit6; se elaboraron los cuadros de ccncentra--

ci6n de datos y se efectu6 el vaciado de estos, co::lifica.~~o las 

respuestas que lo requer!an, para obtener frecuencia, ?Orcenta-

jes y totales. 

5.4 Resultados de la investigaci6n. 

5.4.1 Análisis de interprctaci6n de datos. 

Según Raúl Rojas Soriano, el an~lisis consiste "en separar. 

los elementos importantes obtenidos en una investigaci6~ a fin de 

responcer a las discint~s cuestiones planteadas en la misma" 

(54); en otros t~nninos, Selltiz dice que "el prop6sito del an~

lisis consiste en dar re~puesta a las interrogantes que en los 

investigadores surgen a través de las obser;aciones" {55). Por 

tanto, el an~lisis consiste en rescatar los datos más i~portan-

tes de una investigaci6n con el fin de proporcionar a los inves

tigadores de la misma, respuestas a sus interrogantes. 
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Durante la realizaci6n del.análisis de datos o "clasificaci6n de 

datos" como la llama Ander-Egg, "debe tenerse presente la forTI>a 

en que se planteó el problema de investigaci6n, las hip6tesis 

que quedaron sujetas a prueba y los métodos y t~cnicas utiliza-

dos para recopilar los datos, esto ayuda a que el investigador 

logre un conocimiento más amplio de su probleQa de investiga--

ci6n y también a obtener los elementos necesarios que le permi-

ten probar, disprobar o reformular las hipótesis establecidas" 

( 56}. 

Ezequiel Ander-Egg, en su libro intitulado "Introd~cci6n a las 

técnicas de investigación social", nos señala los caracteres o 

propiedades que deben considerarse al efectuar el análisis o cla 

sificaci6n de datos, los cuales consideramos haber empleado en el 

análisis de datos de nuestros cuadros de concent=aci6n estadísti 

ca; estos son: 

a) Propiedades cuantit~tivas: consiste en señalar las caracterfs 

ticas que poseen valores numéricos o sea que ?Ueden expresar

se en números como ingreso, neimero de hijos, etc. 

bl Propiedades cualitativas: consiste en rescatar aquellos datos 

que tienen cualidades corno nacionalidad, estadc civil, p1·ofe

si6n, etc. 

Respecto al tipo de análisis que se piensa realizar para lograr 

~n conocimiento más amplio y completo del proble~~, "Rojas Sori~ 

no señala que el investigador debe tener una idea precisa del ti 

?ºde análisis que piensa realizar, ya sea desci::-i:;:~ivo o dinámi-

co. 

a) El Análisis Descri9tivo: éste se efActúa a través de dos eta

pas la primera, es la individual, que tiene co~o prop6sito ca 
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nocer la situación ~ tendencia de cada pregunta; la segunda 

se encarga de conjugar las distintas respuestas que tratan so 

bre un mismo factor. 

b) El Análisis Din~ico: éste consiste en interrelacionar las 

respuestas de las preguntas abiertas y cerradas con el f ín de 

lograr concertar entre la informaci6n captada la relación con 

la problemática que se investiga; por otra parte, éste mismo 

tipo permite conocer más amplia.~ente el problema o simplemente 

relacionarlo" (57J. 

En éste caso, el tipc de análisis que se aplicó tué el "Descrip

tivo" ya que en la prirrera etapa {::pJe señala éste) se conoci6 la 

situaci6n o tendencia de cada pregunta en los cuadros de concen

traci6n estádistica. 

La experiencia que obtuvimos al realizar el an&lisis e interpre

taci6n de datos nos 9ermiti6 retr~alirnentar conocimientos de es

tadística de metodología y de téc~icas e instrumentos de invest~ 

gación de las ciencias sociales; por otro lado, las actividades 

que realizamos previa.~ente el análisis de datos, tales como la 

elaboraci6n de cuadros de c.oncentraci6n, vaciado, codificaci6n 

y tabulaci6n de datos fueron parte importante del análisis, ya 

que de no haberlas efectuado correctamente no ~e hubiese logrado 

la confiabilidad de los datos y su análisis. 

El haber realizado primeramente la investigaci6n de campo, q-~e 

para nosotras represent6 el 50% del proceso de investigaci6n, 

nos perrniti6 enriquece= el marco ~eórico. Así mismo, las sug~=e~ 

cias dadas por el Director de la ~esis Lic. Ricardo González Re

yes y los Revisores de la misma, lograron que el marco de re:~-

rencia fuese más completo. 
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A continuaci6n presentaremos los cuadros de concentraci6n esta-

dística con su respectivo análisis. Estos cuadros son el result~ 

do de la investigaci6n de campo que llevamos a cabo, como ya se dJ:. 

jo anteriormente, con los escolares de la Escuela Primaria "Al-

fredo E. Uruchurtu". 



1.- EDAD DE LOS ENTREVISTADOS. 

~ 
8 AISIOS 9 Af'lOS 10 AflOS 11 ANOS 

o 
# DE Ci\SOS 

DAD F % F % F i F % ---- -----!---·-i---.---· 

3er. aiio 33 44 42 56 

4 o. año 18 24 57 76 

5º. aiio 18 24 57 76 

6 °. año 11 15 

TO'I'AI.. 

'---~--~ '---·---- ·----~·---- '--~ '-------· 

12 ANOS o 
MAS. 

F % 

64 85 

TOTAL. 

F % 

75 25 

75 25 

75 25 

75 25 

300 100 

,..... 
w 
V1 



136 

ANALISIS: a.P.DRO No. 1 

De acuerdo al cuadro referente a la edad de los entrevistados en 

edad escolar de la Ciudad de M~xico, se deduce que de estos son 

los de tercer año los que presentan un 44% de niños de 8 años y 

un 56% de 9 años, lo que significa que la edad propicia para es

tudiar este grado escolar está entre los 8 y 9 años de edad; por 

otro lado se observa que es menor el Porcentaje de niños que in

gresaron a la Escuela Primaria a los 6 años de edad y no han re

probado. Los de 9 años de edad posiblemente ingresaron después 

de los 6 años de edad o han reprobado. 

Los de cuarto año, W1 24% tienen 9 años de edad y un 76%, 10 

años de edad, esto es una manifestaci6n del grado de dificultad 

que representa para el niño aprobar el tercer año escolar. 

Los porcentajes de quinto año son similares a los que cursan el 

cuarto año, ya que el 76% que corresponde a los niños de 11 años 

de edad habla de la dificultad de aprobar este año escolar, lo 

.que se confirma en el 64% de alumnos de más de 12 años de edad, 

que cursan el sexto año escolar; en contraposición a ~ste existe 

un 11% que tienen 11 años de edad, que representa los que ingre

saron a la edad propicia y continuaron sus estudios en forma re

gular. 

Por tan to, encontramos, ¡;.or Uii lado, que la heterogeneidad de 

édad que prevalece en cada grado esco~ar,dificulta el proceso en 

señanza aprendizaje, ya que son diferentes las capacidades inte

lectual, motriz, afectivá y social de los niños; y por otro lado, 

encontramos que la problemática familiar repercute en el inade-

cuado proceso de socializaci6n primaria del niño y en el aprove-
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chamiento escolar de ~ste. 
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2. SEXO DE LOS ENTREVISTADOS. 

SEXO NUMERO 
DE 

% CASOS 
( F } 

FEMENINO 145 48 

MASCULINO 155 52 

TOTAL 300 100% 
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ANALISIS: CUADRO No. 2 

De la totalidad de escolares entrevistados se infiere que en la 

Educaci6n Primaria predominan los niños del seKo masculino con 

reducida diferencia a los de1 sexo fenenino; cifras similares 

a estas se manejan en estadísticas nacionales, ya que en el X 

Censo General de Población y Vivienda de M~xico, de 1980 encon-

tra.I:los que la cifra total de estudiantes'de 6 a 14 años de edad 

del sexo femenino son 6,391.765 y del sexo masculino 6,410.372 y 

en el segundo es de 858.634. Esto signiffca que la educaci6n es 

más igualitaria para ambos sexos. 
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3. GRADO ESCOLAR DE LOS ENTREVISTADOS. 

GRADO ESCOLAR NUMERO 
DE % 

CASOS 
(F ) 

3er • ARO 75 25 
. 

4° ARO 75 25 

5° Af\10 75 25 

6° MO 75 25 

TOTAL. 300 100% 
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ANALISIS: CUADRO No. 3 

De los cuatro grados escolares entrevistados se observa la exis

tencia de una homogeneidad numérica de alumnos, ésta permite 11~ 

gar a respuestas equilibradas y conocer las características esp~ 

cíficas de los niños de cada grado escolar. 

El hecho de que sean 75 alumnos en cada grado indica·que es el 

cupo máximo que recibe la institución y es el tope para satisfa

cer la eemanda de la Educación Primaria en e1 Distrito Federal. 

Es importante señalar que durante el Sexenio de José L6pez l'ort.!_ 

l.lo "el Programa de Primaria para todos los niños al.canz6 ~ 55% 

de la demanda de Educaci6n. Primaria, y ya en 1980 cubre un 98% lo 

que significa que este programa ha logrado cubrir las necesida...:.. 

des a nivel educativo" (58) • 



4. PERSONAS QUE VIVEN CON EL ENTJU::VISTADO. 

NUMERO 
PARIENTES DE % 

CASOS 
( F ) 

PADRES 290 32 

MADRE 297 33 

ABUELOS 15_2 17 

TICS 98 11 

OTROS 59 7 . 

TOTAL 896 100% 

Nota: Respuestas mGltiples. Más de una respuesta 
por persona. 
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ANALISIS: CUADRO No. 4 

De los 300 cuestionarios aplicados se observa que el 65% de esca 

lares de 6 a 12 años de edad viven con su madre y su padre, de 

lo que se deduce que estos tienen u..~a familia nuclear normal, lo 

que propicia el proceso de socialización primaria en condiciones 

adecuadas para el niño. 

A éste porcentaje le sigue un 35% de niños que viven con sus 

abuelos, tíos u otros parientes, es decir que posiblemente son 

familias extensas o sea que viven con el niño sus padres, sus 

abuelos, sus tíos y otros parientes. Cabe aclarar que la Escuela 

Primaria donde se aplicaron los cuestionarios está ubicada en un 

sector popular, por lo que se explica que los nj.ños viven en co~ 

diciones de hacinamiento que le impiden realizar sus actividades 

de tiempo libre, por falta de espacio. 
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S. NUMERO DE HERMANOS QUE TIENE EL ENTREVISTADO. 

NUMERO DE HERMA "!OS NUMERO 
DE -% 

CASOS 
( F ) 

¡ 
' 

DE 1 A 2 85 28 

DE 3 A 4 116 39 

DE 5 A 6 -56 19 

DE 7 A 8 24 8 

DE 9 Y MAS 13 4 

NO TIENE HERMANOS 6 2 

TOTAL 300 100% 
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ANALISIS: CUADRO No. 5 

"En el Plan Nacional de Salud de 1974, está contemplado el Subpr~ 

grama de Planificaci6n Familiar, ya que dentro de la política de 

desarrollo del país es necesario armonizar el crecimiento pobla

cional con el desarrollo econ6mico, a fín de lograr una mejor 

distribuci6n del ingreso nacional y la mejoría en la prestación 

de servicios a la poblaci6n. 

Es prop6sito gubernamental Íll\plementar y consolidar en un plazo 

de cinco años, a partir de 1973, servicios de planificación en 

todas las instituciones de salud y en especial los de la Secret~ 

r~a de Salubridad y Asistencia, que es la que cubre a la poblaci6n 

econ6micamente débil" {59). 

"El Plan Nacional de Planificación Familiar en México iniciado -

en 1977, se está Íll\plementando, ya que éste tuvo como meta redu

cir a 2.5% anual, en 1982, la tasa de crecimiento de la pobla--

ci6n" (60). Segdn datos del Censo Poblacional de México de 1980 

el total de.población fué de 69,346.900, es decir que el 2.5% de 

70 millones de habitantes de la Repdblica Mexicana equivale a que 

cada año 2.millones de mexicanos se incrementan. 

Segan declaraciones oficiales de Profesor Carlos Hank González, 

Regente de la Ciudad de M~xico, que hizo en mayo de 1982, basado 

en el Censo Poblacional de 1980, la tasa de crecimiento poblaciE_ 

nal es de 2.7% anual. 

De acuerdo a nuestra investigaci6n el 39% de los entrevistados 

tienen de 3 a 4 hermanos, de lo que se deduce que la familia se 

acerca m~s a estar formada por la madre, el padre y 2 6 3 hijos 

máximo, lo que aumenta la capacidad de los padres para que pro--
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porcionen a sus hijos lo indispensable, como es el alimento, la 

vivienda, el vestido, la educación, la atención mldida y sobre 

todo el afecto que estos necesitan para su crecimiento y desarr.2_ 

llo normal. 
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6.- OCUPACION DE LOS PADRES DEL ENTREVISTADO. 

OCUPACION PADRE MADRE TOTAL 

NUMERO DE 
% NUMERO ~E % NUMERO DE % CASOS (f) CASOS ( ) CASOS (f) 

EMPLE..'\DOS 
(ADVOS. E INT.) 135 45.00 - 3B 13 173 29.0 

OBP..ERaS 71 24.00 4 1 75 13 .o 
ARTESANOS 1 00.33 - - 1 00.1 

PROFESIONALES 31 10.00 9 3 40 7'1. o 
TECNICOS 21 7.00 - - 21 3.0 

l 
COMERCIANTES 14 5.00 B 3 22 4.00 • 1 
CAMPESINOS 7 2.00 - - 7 1.0 

1 JUBILADOS 3 l. 00 - - 3 0.5 

AMAS DE CASA 222 74 222 37 .o l TRAB. DOMESTICA 15 5 15 2.0 

NO CONTESTARON 6.0 4 1 21 3.0 1 
l 

! 
1 
1 

1 

! 
TOTAL 300 100% 300 100% 600 100% 

Nota: Respuestas- múltiples. Más de una respuesta P?r persona. 
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ANALISIS: CUADRO No. 6 

Respeto a la ocupaci6n de los padres del entrevistado se obtuvo 

la siguiente información. En el 45% de los entrevistados, sus p~ 

dres son empleados, ya sea administrativos o de intendencia, de 

lo que se deduce que es bajo el nivel educativo y de ingresos de 

estos, ya que el 24% que son obreros confirma lo anterior; sola

mente un 10% son profesionistas. 

Por otro lado, las madres de los entrevistados son en su mayoría 

amas de casa, ya que es un 74% que. se dedÍa "al cuidado de los 

niños". A éste porcentaje le sigue un 13% de madres que trabajan 

corno empleadas, en sumayor!a de intendencia. Y por altioo un 5% 

de trabajadoras domésticas y un 3% de profesionistas. Dada la po 

ca preparaci6n que tienen las amas de casa se explica el porqué 

de las pocas oportunidades que tienen para realizar un trabajo 

mejor remunerado y que no esté tan relacionado con sus activida

des domésticas, de ahí que no proporcione a sus hijos la orienta 

ci6n para el uso adecuado de su tiempo libre. 



7. ACTIVIDADES QUE REALIZA EL ENTREVISTADO DESPOES 
DE SALIR DE LA ESCUELA Y COMER. 

NUMERO 

ACTIVIDADES 
DE % 

CASOS 
( F ) 

l. HACER LA TAREA 252 36 

-
2. JUGAR 155 22 

3. VER LA TELEVISION. 130 19 

4. ACTIVIDADES DOMESTICAS 120 17 

S. DESCANSAR 19 3 

6: TRABAJAR 12 2 

7. ASEO PERSONAL 11 1 . 
TOTAL 699 100% 

Nota: Respuestas múltiples. Más de una respuesta 
por persona. 

Considerando el número de entrevistado (300) los 130 
que respondieron que veían televisi6n corresponde al 
43% de estos. 
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~<A.LISIS CUP.~RO No. 7 

De las activid~des que realiza el entrevistado despu~s de salir 

de la escuela -:.::· comer predomina con un 36% el hacer la tarea, lo 

que significa que es para los niños la actividad más importante 

a realizar; le sigue un 22% de niños que se dedican a jugar, es 

decir que debiC:o a la poca tarea que tienen, la hacen pronto O· 1 

después de jugar. Esto es más característico en los niños de 8 a 

10 años. El que el juego ocupe el segundo lugar en actividades 

~s importantes que realiza el niño, se debe a que éste tiene ne 

cesidad de dis~raerse y su distracci6n se traduce en el juego, 

que varia segií~ la edad y por consiguiente está en armonía con 

el desarrollo ce su organismo y de su inteligencia. 

El juego en el niño es la actividad característica y en él debe

mos estudiarlo~ porque no encontrándose bajo influencia extrañas 

se abandona a sí mismo siguiendo sus propios impulsos; el juego 

desenvuelve· ín~egramente al individuo, en ésto caso el niño. 

La tercera actividad que realiza es la de ver la televisi6n en 

u.~ 19%. Esta actividad de entretenimiento mantiene a los niños 

ocupados lo que permite a la madre realizar sus actividades domé~ 

ticas; por otro lado, se comprueba la influencia que ejercen los 

medios de comtl!iicaci~n masiva sobre los niños. En cuarto lugar 

se encuentra ccn un 17% las actividades domés~icas que el esca-

lar ayuda a reaiizar, ej.emp1os de éstas son: lavar los trastes, 

hacer el quehacer, cuidar a los herw4nitos, la~ar su uniforme y 

otras. El hecho de que el niño realize éstas actividades se debe 

mis que nada a que el niño tiene que aprender a ser autosuficie~ 

te en algunos aspectos de manera progresiva. 
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Con lo anterior mencionado·se confirma la influencia de los pa-

dres en los niños en el uso adecuado o inadecuado de su tierr.~a 

li~re. Es necesario ~encionar que de las ac~ividades que realiza 

el entrevistado, pr:Lncipal.mente jugar y hacex la tarea, le perro~ 

ten el desarrollo de su personalidad. 

~·· 
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8. PROGRAMAS DE TELEVISION QUE VE EL ENTREVISTADO. 

1 

PROGRAMAS 
1 

NUMERO :0E CASO~ 
( F ) % 

l. CARICATURAS INFJ'>~f'.lTILES 724 46.0 

2. CARICATURAS DE AVlliluRA-FICCION 339 j 22.0 
1 ' 1 j 3. TELENOVELAS j 134 i 9.0 
1 1 

l 100 
j 
1 

4, PELICULAS ¡ 7. o 
1 

1 
1 

5. PROGRAMAS POLICIACOS i' 61 4.0 
1 ¡ 
1 ' 6. CHESPIRITO 1 

42 ¡ 3. o ¡ 

! í 1 

7. FANTASTICO ANTM~T ! ~" 
¡ ., " : 

' í i 

l 1 8. PROGRAMAS DE CONCURSO 13 l. o 1 

¡ 
1 

1 
9. CANTINFLAS SHOW ! 12 l. o 

llo. 1 
i NOTICIEROS 

1 
12 1 l. o 

1 

111. 
1 1 

l 
DEPORI'ES 11 l. o 

1 
! l l 

12. SIEMPRE EN DOMINGO l 4 0.2 i 
¡ 1 1 

13. LOS PIONEROS 4 1 0.2 
1 
1 

14. MIS HUESPEDES 4 1 0.2 ! 
1 
1 

15. LA CARABINA DE AJ.'1.IBROSIO 
1 

.4 o. 2 ! 
i 

16. HOGAR DULCE HOGAR l 4 0.2¡ 
1 

l 
17 OTROS PROGRAMAS 27 2.0 1 

T O T A L 1525 1100%_j 

Nota: Respuestas múltiples. Más de una respuesta por 
persona. 
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ANALISIS: CUADRO No. 8 

En éste cuadro puede observarse que de los programas de televi-

si6n que ven los niños en primer lugar se encuentran las carica

turas infantiles en un 46%. Siendo su temática caracterizada por 

la violencia, donde los animalessufren transformaciones mostruo

sas y por otra parte padecen el rompimiento de huesos, el desme~ 

bramíento de sus partes, son apachurrados, electrocutados, visig_ 

nes que pueden insensibilizar más t~rde a los niños ante el do-

lor o ante el hecho de que el ser humano debe comportarse de esa 

manera y ver con .frialdad la mutilaci6n: además los niños tienden 

a identificarse con otros niños del mismo sexo, de la misma cla

se social o con animales ya que estos son frecuentemente simbo-

los de rebeli6n contra los adultos. 

Finalmente, el niño pierde la capacidad de asombro o sea que el 

niño se impresione de que un aniroal- no opere en la realidad como 

los de la televisión, por io sufre una especie de decepción q~e 

no le permite desarrollar su capacidad de aceptaci6n de un ani-

mal con su conducta normal. 

En segundo iugar se encuentran las caricaturas de aventura-f ic-

ci6n, en un 22%. Los esquemas de comportaniiento difundidos por 

éste tipo de programas son conductas imitativas de ciertos persg_ 

najes, sean o no positivos. El niño desprovisto de elementos cr_! 

tices, de conciencia y ref1exi6n corre el riesgo de aceptar a e~ 

tos héroes como leg!timos y naturales, debido a que los imita po

niendo en peligro su vida y la de los demás. 

Otra consecuencia de la violencia en las escenas de ficci6n es 

la de elevar el umbral de violencia considerado como aceptable 
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en la realidad; esto provoca una baja de sensibilidad en los ni--

ñas. 

En tercer lugar, 1.os niños ven telenovelas en un 9%, esto se ex

plica porque sus padres es lo que ven. El mensaje que estas ~ejan 

son negativos, debido a la agresividad, violencia, chantajes se!!_ 

timentales, competencia, deshonestidad, machismo y sometimiento

de la mujer que están implícitos en cada una de ellas; por tanto, 

los niños tienden a comparar la vida de su familia, de sus pa--

dres, con la de las familias y los adultos que presenta las tele 

novelas. 

Finalmente, en cuarto lugar, se encuentran las películas, en un 

7%, estas son principalmente de terror, de violencia, de agre--

si6n, de machismo, de competencia, que no les dejan ningdn apre!!_ 

dizaje. 

Así, la televisi6n, por su presencia contínua en el hogar, y por 

lo vivido de sus mensajes visuales y sonoros, ocupa un lugar im

portante en la educaci6n de los niños; sus historietas y person~ 

jes debi~ran difundir insistentemente loqi,Je es deseable, exito-

so, satisfactorio o importante. De esa manera puede influir posi 

tivamente en la mente de sus espectadores, especial.mente en la 

de los niños. 



155 

9. NUMERO DE HORAS QUE VE LA TELEVISION EL ENT&:."'VISTADO. 

NUMERO DE HORAS DE LUNES A - '"º"''" DOMINGO 1 TOTAL. 
SEMANALES. V ... L.tU'le.1;i~ 

'l-'. ( F) % 1 (.e\ /p\ "- t¡:o\ ' 

DE 1 A 5 14 5 238 79 
¡ 

232 77 1484 54 

1 : 

1 
! 1 

DE 6 A 11 64 21 56 19 1 67 i 22 l 1a 1 21 
1 1 

1 1 
1 

! 1 
DE 12 A 17 58 19 1 1 1 ¡ 59 7 

1 I · ! 

1 f l 1 DE 18 A 23 42 
¡ 

14 
1 

3 1 45 
i ¡ 1 

5 
j 

1 1 
¡ J 

1 
DE 24.,A 29 52 18 1 3 i ! 53 6 

' 
' 

1 1 

¡ 1 
i ¡ 

DE 30 A 35 43 14 1 43 i : 
.¡ 

! 

DE 36 A 41 1 1 
i 

1 ' 11 14 1 11 ! l 
1 1 

! i ¡ ¡ 1 

DE 42 A 47 7 2 7 o - 1 ., . 
¡ 1 i f 

i : ! ¡ ¡ 

DE 48 A 53 6 2 l 0.3 i ¡ 7 0.7 

f 

; : 
DE 54 Y MAS. i 

¡ i 

' 
; -

NO CONTESTARON 1 l ! 
TOTAL 300 100% 300 i 100% 300 % 1 896 ¡ lüo·~~ 

t i l ! j 1 __ _¡ 

NOTA: Respuestasmúltiples. m~s de una respuesta por persona. 

(FI= Frecuencia de ntmero de casos. 
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ANALISIS: CUADRO No. 9 

La televisi6n es un invento de gran importancia en la vida moder 

na gra9ias a ella se elimina la distancia en la comunicaci6n vi

sual, se puede tener acceso fácil a todo tipo de informaci6n y 

participar con comodidad en actividades educativas, culturales y 

recreativas. "Sin embargo puede convertirse tambi~n en un invasor 

de nuestro hogar, en un huésped inoportuno e indeseable, en al-

guien que está transmitiendo en J'lUestra familia creencias y acti 

tudes, así como modelos de conducta que no queremos para nuestros 

hijos" (61). 

Ejemplo de lo anterior es el cuadro estadístico, en el cual se 

observa que el 21% de los entrevistados ven la televisi6n, de lu 

nes a viernes de 6 a 11 horas o sea un pro~edio de 2 horas dia-

rias; un 19% de 12 a 17 horas, es decir un promedio de 3 horas 

diarias; y un 18% pe 24 a 29 horas, o sea aproximadamente 6 ho-

ras al d!a. 

Los sábados, un 79% de los entrevistados ven televisi6n de 1 a 5 

·horas, en comparaci6n con el domingo, un 77% ven televisi6n en 

un mismo nfunero de horas. 

"Los principales efectos que va a provocar el ver la televis6n 

en un s6lo día durante varias goras son los siguientes: efectos 

físicos, tales como cansancio, el niño no juega, ve la televisi6n 

en postura inadecuada, se d~svela; efectos emocionales, éomo son 

él asombro y la complejidad que le produce las escenas de viole~ 

cia a conflicto sexual qué el niño no puede manejar por su grado 

de madurez, as! mismo el ~iedo a lo desconocido, a la soledad, 

al dolor; efectos en la conducta, el niño se vuelve desinteresa-

do, pasivo e incapaz de realizar cualquier esfuerzo físico o me~ 
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tal; efectos en el conocimiento, es decir, confunde la realidad 

con la fantas:!'.a" (62). 

Considerando que el promedio de horas que los niños ven la tele-

visión diariamente, · se deduce que los padres tienden a util_! 

zar a la televisi6n como "niñera" y como educadora. La televisión 

sumerge al niño en un mundo en el que está solo. La madre o el 

padre no están a su lado para guiarlo y ayudarlo a dominar los a~ 

pectos inquietantes. Según Piaget, no se puede acelerar el modo 

de adquirir la información sin poner en peligro el desarrollo iQ 

telectual del niño; la televisión, que difunde una masa enorme 

de información de todos los 6rdenes (sensoriales, emocionales, 

intelectuales), puede llegar a sobre cargar el sistema nervioso 

del niño, provocándole insomnio, signos de hiperactividad y agr~ 

sividad. 

Finalmente, consideramos que depende de los padres de familia y 

maestros que la televis~6n se convierta en un agente educativo y 

en una fuente valiosa de informaci6n. Para ello se requiere una 

comprens~ón adecuada de su f'uncionamiento, una conciencia clara 

de las instancias comerciales que forman parte de la empresa te-

levisiva en nuestro pais, y un método personal y familiar para . 
ver la televisi6n de manera critica y educativa. 
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10. HORA DE ACOSTARSE DEL ENTREVISTADO. 

-
NUMERO 

DE % 
HORA DE ACOSTARSE CASOS 

( F ) 

DE 18 'A. 19 10 3 

DE 20 A 21 200 67 

DE 22 A 23 85 28 

DE 24 'A. MAS 5 2 

1 

1 

TOTAL 300 100% 



159 

ANALISIS: CUADRO No. 10 

En éste cuadro se observa que un 67% de los entrevistados se 

acuesta entre las 20 y 21 horas, lo que demuestra que los padres 

de estos ie dan importancia al n!!nero de horas que los niños de

ben do=ir. 

El 20% de los entrevistados que se van a dormir de las 22 y/o 6 

23 horas se sale de la norma, es decir que a sus padres no les 

interesa a qué hora se van a dormir los niños. 

Por dltimo, el 2% de los entrevistados que se van a dormir des-

pu~s de las 24 horas, probablemente lo mencionaron por las oca-

siones que los niños duermen tarde pero no es posible que esto 

suceda a diario. 
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11. HORA DE LEVANTARSE DEL ENTREVISTADO. 

¡ 

HORA DE LEVANTARSE NUMERO 1 
DE % 

CASOS 
(F) 

-. 
1 

DE 4 A 5 13 4.0 

DE 6 A 7 282 94.0 

DE 8 A 9 5 1.6 

DE 10 Y mas 1 0.3 

TOTAL 300 100% 1 

¡ 
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ANALISIS: CUADRO No. 11 

A trav~s del siguiente cuadro se observa que el 94% de los entr~ 

vistados se levantan entre 6 y 7 de la mañana y considerando el 

cuadro anterior, se deduce que los escolares duermen un promedio 

aproximado a 9 a 10 horas lo que significa que l§ste número es 

adecuado para q~= ellos descansen y recuperen todas sus energías. 

Cabe señalar que éste número de horas para dormir va disminuyen

do a medida que ~·a avanzando la edad del individuo hasta llegar 

a dormir 6 6 7 h::-ras diariamente. 

Finalmente, el q.:.e los niños se levanten de 6 a 7 de la mañana de

pende del horari·::i en que sus padres entren a trabajar y a la di-2_ 

tancia que existe entre su domicilio y la escuela a la que asis

ten. 



12. NUMERO DE VECES QUE EL ENTREVISTADO ASISTE 
AL CINE POR. MES . 

NUMERO 
NUMERO DE VECES. DE % 

CASOS 
11" \ 

DE 1 A 3 172 1 57 
' 

DE 4 A 6 66 22 

DE 7 A 9 7 2 

DE 10 Y MAS 9 3 

NO ASISTE 27 9 

Nd LE GUSTA 11 4 

NO CONTESTARON 8 3 

TOTAL 300 100% 

162 
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ANALISIS: CUADRO No. 12 

Respecto al número de veces que el entrevistado asiste al cine 

por mes, se obtuvieron los siguientes datos. El 57% asiste de 

l a 3 veces, y un 22% asiste de 4 a 6 veces al mes, de lo que se 

infiere que los entrevistados asisten al cine por lo menos una 

vez a la semana; por otro lado, suponemos que su situaci6n econ6 

mica no es una limitante para que asistan al cine, ya que en la 

actualidad el costo apra asistir ~ una funci6n va desde 30 a 50 

pesos y si a esto le agregamos el costo del transporte, el costo 

de alimentos y golosinas que consumen dentro del cine y adem~s 

que asiste por lo regular toda la familia, consideramos que el 

costo es alto para asistir al cine en estas circunstancias. 

"Es importante señalar que en la Ciudad de México existen aproxi 

madamente 163 salas de cine" (63), y que existe la tendencia a 

disminuir la asistencia a éste tipo de ~spect~culo porque ld ge~ 

te vé más televisi6n. 



13. PELICULAS QUE HA VISTO IJLT!MAMENTE EL ENTREVISTJ\DO. 

1 NOMBRES DE LA PELICULA. 

LA GUE.RRA DE LOS :nsos 
lsuri::R.:,t..:;t: r 'i /o :::I 
EL CH..."'-.'iFLE DOS. 
PELICULAS DE WALT DISNEY 
KING- KONG II. 
CARRE:::t.'\ DE LOCOS. 
O'KEY !-'lR. PANCHO. 
TIBURON 
FLASH GORDON. 
FURIA DE TITANES. 
VIRUS. 
LA GUERRA DE LAS GALAXI~S. 
LA BA.LLEN/\ ASESDl.'\. 
LOBO DE MAR. 
AULLIDO. 
OTRAS. 

TOTAL 

. 188 
182 
148 

95 
17 
71 
15 
11 
10 

9 
7 
5 
5 
4 
3 

25 

877 

DE CASOS. 
% 

21 
21 
17 
11 

2 
8 
2 
l 
l 
l 
1 
0.5 
0-5 
o .4 

.Q.3 
3 

1 
1 
1 

i 

1 100% i ¡ 

164. 

NOT.:;.: ReSPUestas t:'iiltiples.. Más de una respuest.a por persona. 
Estas películas se estuvieron exhibiendo en marzo de . 
1982. 



165 

ANALISIS: COADOO No. 13 

En este cuadro se observa que un 21% de las respuestas obtenidas, 

han viste las películas "Superman I y/o Superman II•, de lo que 

se deduce consideranco la temática de éstas películas, que los 

niños gustan de la ciencia ficci6n lo que se relaciona con los 

programas de televisi6n de éste tipo, que ven en alto porcentaje. 

Ya que los entrevistados fueron de 8 a 14 años de edad, se expli 

ca que el niño después de los 8 años es ya capaz de seguir argu

mentos de cualquier pelicula; conciente de la relaci6n causal, 

comprende que el malo es castigadO por la violencia que ejerce y 

ésta cor::;>rensi6n puede modelar su propio comportamiento. Antes 

de esta edad, el niño no capta más que la imagen del instante; 

tan es ási que una escena violenta es repulsiva y excitante por 

si misma, sín que jamás se relacione con lo que pit>cede o le si

gue. Paralelamente al anterior porcentaje se encuentra la pelíC!:. 

la :La guerra de los niños", cuya tem:itica gira alrededor del 

grupo =i.c<tl. español "Parchís", formado por 6 niños y adolescen

tes, que hacen el papel de estudiantes que para salvar el edifi

cio de ~u escuela, que amenazaba ser derrumbado, recurren a la 

violencia con apariencia de travesuras_, de ahí que el mensaje 

que deja a los niños es negativo, ya que su desarrollo sufre un 

retroceso debido a la imitaci6n que ellos hacen de los persona

jes de la. película. Es necesario comentar que la actaaci6n de q 

da uno de los niños no es congruente con su edad, ya que los ado 

lescentes se compartan como niños de 10 años. 

Es segundo lugar con un 17% de respuestas, está la pel!cula tan 

famosa del "Chanfle Dos", cuya tem~tica es de futbol soccer y el 
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actor y productor principal es Roberto G. Bolaños "Chespirito", 

que utiliza el mismo libreto de su programa de teleVisi6n en esta 

película. 

Referente a las demás pel!culas mencionadas en el cuadro que es

tán en cartelera, las cuál.es tienen una fantasía tecnológica, 

ciencia ficci6n y mitolog!a que desarrolla la imaginación de los 

niños como es el caso de "Furia de titanes", "La guerra de las 

galaxias" y "Flash Gordon'". 

Cabe mencionar que La baja calidad de las películas es por sus 

fines comerciales. 



14. CON QUIEN ASISTEN AL CINE LOS ENTREVISTADOS. 

TIPO DE PERSONAS. NUMERO 
DE % 

CASOS 
( f ) 

l.· PADRES 197 ' 44 

2. HERMANOS l 7F. ?n 

13. TIOS 25 t:; 

L ABUELOS 3 l 

~. AMIGOS 19 4 

6.0TROS 25 5 

7.SOLO 3 1 

a. NO ASISTE 2 l 
~ 

TOTAL 450 100% 

·iota: RespueSta;;múltiples. Más de u.na respuesta 
por persona. 

16í 
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ANALISIS: CUADRO No. 14 

De éste cuadro se deduce que un 83% de los entrevistados asisten 

al cine con su madre, su padre y sus hermanos; esto favorece m~s 

la convivencia e integraci6n familiar. 

Por otro lado, si tomamos en cuenta que la edad de los entrevis

tados es de 8 a 14 años se explica el por qu~ de su Gnica opci6n 

de ir al cL~e con su familia, ya que en la familia mexicana exis 

ten el temor a que los niños asistan solos debido a los peligros 

a que se exponen. 



15. CON QUIEN ASISTEN A FIESTAS LOS ENTREVISTADOS. 

NUMERO 

TIPO DE PERSONAS DE % 
CASOS 
( f ) 

l. PADRES 214 46 

2. HERMANOS 174 38 

3.-TIOS 24 5 

4. ABUELOS 5 1 

5. AMIGOS 23 5 

• 6. OTROS 9 2 

7. SOLO 6 1 

8. NO ASISTE 8 2 

TOTAL 463 100% 

. Nota: Respuestas· múltiples. Más de una respuesta por 
persona. 

169 
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ANALISIS: CUADRO: No. 15 

En lo que respecta a la asistencia a fiestas, los entrevistados 

van acompañados por sus padres y sus hermanos en un 84%, lo que 

significa que dada su edad no les permiten que asistan a fiestas 

propias para ellos, es decir que la mayor1a de fiestas a las que 

asisten son para adultos; por lo tanto son los niños los que 

acompañan a sus padres. 

Por otro lado, es caracter~stico. de los padres ir a dejar a los 

niños a las fiestas mientras ellos realizan otros tipos de acti

vidades o asisten a otras reuniones. 
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16. NUMERO DE FIESTAS A QUE ASISTEN LOS ENTREVI§. 
TADOS POR MES. 

1 ¡ 
' NUMERO 

DE 
NUMERO CASOS % 

( f ) 

' \ 
DE 1 A 2 118 . 39 1 

; 

j 
i 

' ' 1 

DE 3 A 4 72 24 1 

1 
. 
i 

DE 5 A 6 38 13 t 
¡ 
i 
1 
j 

7 8 
¡ 

DE y MAS 25 , . . 
í 

NO CONTESTO 23 8 

NO ASISTE 24 8 l 
! 
¡ 

TO'rAL 300 100% 
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l\NALISIS: CUADRO No. 16 

En el siguiente cuadro observamos que el 39% de los entrevistados 

asisten de 1 a 2 veces a fiastas en un mes y un 24% que asisten 

de 3 a 4 veces o sea un prc::iedio de una vez por semana. Esto sig 

nifica que los niños ·aprenéienao a desenvolverse socialmente, 

es decir a interactuar con los demás independientemente de la 

edad que es~os tc.~gw~ por ~~~o lado, esto nos indica que los ni

ños dedican una parte de s~ tiempo libre para asistir a fiestas, 

en las cuales ellos aprovechan para jugar con los demás niños. 

Esto favorece su socialización. 

cabe señalar que a pesar ée la crisis económica por la que atra

viesa el país, observamos que los niños asisten por lo r.enos se

manalmente a fiestas, lo ~~e implica mayores gastos personales y 

mayores ventas de masica ~nfantil. 



17. TIPO DE MUSICA QUE LE GUSTA AL ENTREVISTADO • 

. 
NUMERO 

TIPO DE MUSICA DE 100% 
CASOS 
( f ) 

l. MODERNA 142 41 

' 1 
2. INFANTIL 62 18 1 

3. ROCK AND ROLL . 60 17 

i 
¡4. RANCHERA 29 8 

1 

l 

5. CLASICA 20 ·6 

6 . BALADA~·-~-- J 6 í 5 
. 

1. TBOP.I.Cl\L :..~. 15 4 

. 
8. FOLKLORICA 3 1 

TOTAL 347 100% 
¡ 

Nota: Respuestas múltiples. Más de una. respuesta por 
persona. 
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ANALISIS- : CUADRO No. 1 7 

La influencia cultural norteamericana sobre la mexicana es eviden 

te y una forma en que se manifiesta es a través de la audici6n 

de la música disco, que por lo general se escucha a altos volCirne 

nes por la juventud y no así por los adultos ya que estos prefie 

ren otro tipo de música como es la ranchera, la tropical, las ba 

li.ldas, etc. Esto se manfiesta en el 41% del tipo de respuestas ob 

tenidas de los entrevistados que escuchan música moderna o sea 

música disco, la cual tiene la desventaja en que daña la capaci

dad auditiva de las personas, ya que la intensidad del sonido es 

muy alta en decibelios (100 a 120, ya que La normal para una co~ 

v.ersaci6n es de 60 decibelios), lo que produce dolor auditivo, 

dolor de cabeza y posteriormente sordera temporal; por otro lado 

se une a esto la influencia de los medios de comunicaci6n músi-

cal para la promoci6n y consumo de ~ste tipo de música, de ahí 

que s6lo.un 18% de las respuestas obtenidas de los entrevistados 

escuchen música infantil, a pesar de la promoci6n que actualmen

te se e~tá haciendo de ésta en los programas de televisi6n. 
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lS. TIPO DE INSTRUMENTO MUSICAL QUE TOCA EL ENTREVISTADO 

TIPO DE INSTRUMENTOS NUMERO DE CASOS. 
( F ) % 

l. FLAUTA 43 33 

2. GUITARI<A 36 2B 

3. PIANO 16 11 

4. ORGANO 10 8 

s. PANDERO 5 4 

6. TAMBOR 4 3 

7. BATERIA 2 2 

s. ACORDEON 2 2 

9. ARPA 2 2 

10. COLOMBINA 2 2 

ll. ARMONICA 1 l. 

12. MANDOLINA 1 1 

13. GOIRO 1 1 

14. CASTAEIUELAS 1 1 

15. CITARA 1 l 

T O T A L 127 100 

* NOTA: Son 197 los entrevistados que no tocan ningún instr~ 

mento musical y a este corresponde el 66i de 300 en

trevistados, y 103 que s!·tocan instrumento, que es

el 34i y a este corresponden los datos de este cua-

dro. 



~.NALISIS: CVADro No. 18. 

E.!1 el siguiente cuadro se observa que un 33% de los entrevista--

dos que si tocan instrumento musical, tocan la flauta debido a 

cp~e es un instrumento de bajo costo, de fácil aprendizaje ya sea 

a nivel escolar o familiar, en segundo lugar un 28% tocan guita-

rra, de lo que se deduce que a pesar de ser un instrumento más 

c~ro, de ~:i díficil aprendizaje tiene más publicidad en los fo-

ros culturales y en los medios de comunicaci6n masiva. 



19. LUGAR DONDE EL ENTREVISTADO APRENDIO A TOCAR 
EL INSTRUMENTO MUSICAL. 

--
NUMERO 

LUGAR DE % 
CASOS 
(f ) 

1) EN !....!\. F.ll-'1ILIA 81 64 1 

1 

2) CON LOS AMIGOS 26 20 

3) EN LA ESCUELA 11 
1 

9 

4) EN EL FORO CULTURAL 9 1 7 
¡ 

. l 
TOTAL 127 1 100% 

. 
Nota: De los 300 entrevistados, 191 o sea 66% no 

tocan ningún instrumento ~usical; y 103, o 
sea un 34% que si tocan instrumento y a és 
te corresponden los datos del cuadro. -

177 
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ANALISIS: CUADRO No. 19 

En el siguiente cuadro puede observarse que el 64% de los entre-

vistados que tocan instru.~ento musical, aprendieron a tocarlo en 

familia, lo que implica que ~ste es un factor que propicia la i~ 

tegraci6n familiar y la socializaci6n del niño, ya que la influe~ 

cia del padre, de la madre y de los hermanos es positiva para el 

aprendizaje del mismo. 

En relaci6n a los amigos, se observa que el 20% de las respues-

tas obtenidas, los entrevistados aprenden a tocar instrumento m~ 

sical con lo,.; amigos, de lo que se deduce que "la cultura infan

til que expresa en actividades colectivas compartidas, le dá la 

fuerza emotiva para seguir adelante. Esa cultura, expresada en 

aptitudes, rituales y colecciones, le otorga un dominio mágico 

sobre una realidad que por lo demás escapa a su control. Sin es

tos artificios culturales podrfa verse abrumado por los compone~ 

tes regresivos de la perpetua ambivalencia del crecimiento. Pero 

como hemos dicho, la cultura de la niñez es una muleta que lo 

ayudará.durante un período de su desarrollo, pero se convertirá 

en una rueda de molino sino se libera gradualmente de ella" (64). 

Finalmente, el 16% de las respuestas obtenidas, los entrevista-

dos aprenden a tocar instrumentos musicales en la escuela (9%) y 

en el Foro Cul.tural (7%)., de lo que se deduce que estos Lugares, 

dado que son populares cuentan con escasos rec~rsos para tal fin. 



20. ACONSEJA.RON LOS PADRES DEL ENTREVIST.l\DO A QUE 
ESTE TOCAR.~ ALGUN INSTRUMENTO MUSICAL. 

l-IU.MERO 
TIPO DE RESPUESTA DE '% 

CASOS 
( f ) 

AFIRMATIVA 1 65 63 
1 \ 

! 
' í 
1 

NEGATIVA 1 2B 27 
1 1 

i 
NO CONTESTO ¡ 

' 
10 10 

¡ 
' 1 

1 
' TOTAL ' 103 100% 

Nota: Son 197 los entrevistados que no tocan ning<".m 
instru..~ento musical y a éste corresponde el-
66% de 300 entrevistados; y 103 que sí tocan 
instrumento, que es el 34% y a éste corrres
ponden los datos de éste cuadro. 
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ANALISIS: CUADRO No. 20 

De los alumnos que tocan algün instrumento musical el 63% fué 

aconsejado por sus padres de lo que se infiere que la influencia 

de estos es positiva en la preparaci6n cultural de los niños, en 

cuanto que les proporclonan apoyo econ6mico y moral para que 

ellos desarrollen sus apl::.itudes ~ expresen sus sentimientos a tra 

vés de la música, por lo tanto se deduce que los niños disponen 

de una parte de su tiempo libre para ésta actividad. 

El 27% de los que no son aconsejados por sus padres equivale a 

que posiblemente estos .no cuentan con preparación acádemica para 

comprender que los niiios ne·cesitan ocupar una parte de su tienpo 

lib~e en ésta actividad; otra raz6n estriba en los bajos ingresos 

que percibe la madre y/o el padre y por dltimo, posiblemente se 

deba a que aún contando los padres con preparaci6n y recursos eco 

n6micos no tienen tiempo para satisfacer éste tipo de necesidades 

del niño, por lo que estos recurren co:-i sus amigos o al Foro Ct.:1-

tural de su De·legaci6n Politica. 



21. MUSEOS A LOS QUE HA ASISTIOO EL ENTREVIS'l'ADO. 

TIPO DE 

PERSONAS. ºPADRES. MAES'l'ROS AMIGOS. NO CONTESTADA 

MUSEOS. NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO 
'i'; CASOS (1, CASOS(~ C.O.SOSlf """"n"'~ 

- . ·-
MUSEO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGIA. 60 2'i 41 A .,., 

MUSEO NAC. DE HISTORIA 
f''\STTT.T.n l'\f;' rttAPITT.TEPEh <;q ?e; 1? , d 1 7 

MUSEO DE HIS. NATURAL 
-:¡q - 17 ?Q ~., ,. .,n 

MUSEO DE CERA DE :'.A 

CIÚDAD DE MEXICO. 33 1'1 1 o n , ., 

MUSEO DE ARTE MODERNO 15 6 i 4 5 2 13 

MUSEO UNIVERSI'I'ARIO DE 1 

CIENCIAS Y ARTE. 11 e; 

MUSEO DE GEOLOGIA. 6 3 

MUSEO DEL PALACIO DE 

BELLAS ARTES. 5 ? n n n n 

MUSEO INTERNACIONAL 
1 RUFINO '.i:AMAYO 5 2 o o , 7 

, .• 
! 

r-iUSEO NACIONAL DE LAS ' 
CULTURAS ., ., : : 

TOTAL. 235 100% ¡~ 88 100% ! 15 l 100% 74 100% . . 

NOTA: Respuestas múJ.tiples. Más de una respuesta por persona. 
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ANALISIS: CUADRO No. 21 

Considerando los totales de cada variable (padres, maestros y 

amigos), los niños asisten en mayor porporci6n con sus padres, 

debido a la dependencia de los niños por su edad: y en menor pr2 

porci6n asisten con sus maestros, debido a la responsabilidad que 

esto implica y al poco tiempo que los maestros dedican a este ti 

po de actividades a pesar que esto se contempla en los Planes de 

Enseñanza a nivel de Educaci6n Primaria; lo que posiblemente se 

debe a que son pocos los que se liberan por unos momentos de la de 

pcndenci~ de sus padres. 

El que los niños asistan a los museos que están ubicados en el 

~rea de Chapultepec, consideramos que-se debe a su accesibilidad 

geográfica y econ6mica, por un lado; y por otro, a que en esta 

ár<:a los niños pueden combinar el aspecto cultural y recreativo 

tan necesario para su desarrollo. 

"La Ciudad de Ml§xico ci:.e.nta con 18 museos" {65), pero los entre-

vistados asisten únicamente a 3 6 4. Esto posiblemente se deba~ 

que los"museos restantes no son conocidos o bien no son del inc~ 

r~s de la familia, por una parte; y por otra, por la falta de di 

fusi6n. 



22. TIPO PE PERSONAS co~ IAS QUE ASISTE EL ENTREVISTADO A 
CONCIERTOS. 

~ A PADRES MAESTROS. 

TIPO DE NUMERO NUMERO 
RESPUESTA. DE % DE % 

CASOS CASOS 

AFIRMATIVO. 119 40 64 21 

NEGATIVO. 136 -15 191 64 

NO CONTESTO. 45 15 45 15 

l 1 T O T A L. 300 1 100 300 100 1 ' 
' j t 
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ANALISIS: CUADRO No. 22. 

En éste cuadro puede observarse que el 40% de los entrevistados 

asisten a conciertos con sus padres y con reducida diferenci~ un 

45% que no asiste, lo que equivaie a un equilibrio entre las dos 

opciones; por otro lado, únicamente un 21% si asisten con les 

maestros y un 64% que no asisten con estos, de lo que se de¿uce 

que son los padres los que están impulsando éste tipo de activi

dad en sus hijos, no así los maestros, ya que éstas activida=es 

son programadas los sábados y/o domingos y adem&s por la a¡::,,a-::ía 

qtte prevalece en los maestros hacfa éste tipo de eventos. El que 

sea un reducido porcentaje de los entrevistados que asisten a 

conciertos, tanto con sus padres corno con sus maestros sig~~fi

ca que la población tiene poco interés y preparaci6n, para escu

char éste tipo de música, aún cuando FONAPAS en coordinaci6:i con 

las Delegaciones Políticas del D. F. han implementado última=en

te este tipo de actividades para la utilizaci6n del tiempo l~~re 

y se han preocupado para que sean accesibles geográfica yeco:i6 

micamente. 
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22. A. ASI:STEN~IA DE LOS ENTREVISTADOS A CONCIERTOS. 

' NUMERO 
, TIPO DE RESPUESTA DE 

CASOS % 
( f } 

1 ! 
25 

i tIMATCTO 75 l 
EGATIVO 200 67 

1 

~O CONTESTO 25 a 

1 

1 

TOTAL 300 100% 1 

! 



23. DEPORTE QUE JUEGA EL ENTREVISTADO Y LUGAR DONDE LO PRACTICA 

-

~ EN LA. EN LA CAMPO CAMPO EN LA NO PRACTI-
ESCUELA .CASA CON EQUIPO BliLDIO. CALLE C.AN NINGUNO 

-
DEPORTE (F) % (F) % (F) % (F) % (F) % (F) % 

- -
VOLIBOL. 148 42 144 34 48 20 30 24 68 29 

--------·-e-----. 
Fl1.l'EOL SOCCER 91 26 92 22 75 32 42 34 69 29 

BEIS BOL 66 19 112 26 41 18 35 28 51 22 

NATAC:tON 27 7 25 6 .48 20 

CICLISMO. 20 6 53 12 24 10 17 14 46 20 

TOTAL 352 100 426 100 236 100 124 100 234 100 11 100 

NOTA: Respuestas múltiples. Más de una respuesta por persona. 

considerando el total d~~niños entrevistados (30o) los once que manifestaron no realizar alg6n 
deporte correponde al 3%. 

F= Frecuencia de número de casos 
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ANALISIS: CUADRO No. 23. 

El deporte que en un 42% de las respuestas obtenidas, practican 

los entrevistados en la escuela es el Voli-Ball posiblemente por 

que es considerado el deporte oficial; le sigue un 26% que prac

tica futboll soccer y un 19% que practica Beisboll. 

Se observa que un 34% de las respuestas obtenidas, de los entre

vistados que practican voli-ball en sucasa, es debido al poco 

espacio que requiere el niño para practicarlo, a éste le sigue 

un 26% que practica beisboll y un 22% que practica futboll scc-

cer. 

Se observa que un 32% de las respuestas obtenidas, los entrevis

tados pratican futboll soccer en campo con equipo; sigue un 20% 

que practican natací6n y voli-ball y por Gltimo.un 18% que prac

tica beisboll. De estos resultados se deduce que todav1a es def! 

ciente la Infraestructura para la práctica de este tipo de depor

tes. 

En lo que se refiere a la práctica de deportes en campo balara, 

se observa que un 34% de las respuestas obtenidas, los entre-.-is

tados practican futboll soccer, un 28% practica beisboll y un 

24% Voliball. De lo que se infiere que no cuenta~ con espacio a

decuado e implica el riesgo de invadir zonas 2ar~iculares o fed~ 

rales, a pesar de existir sufi.cientes areas verdes (vid. Cuadro 

No. 23 A.) 

Finalmente, se infiere qúe en general los niños si practican de-

portes, pero cabe señalar que durante l.a concentraci6n de datos, 

se observó que los niños que cursan el 3n. y 4o. de Primaria los 
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practican en mayor proporci6n que los de So. y 60., posiblemente 

por que estos altimos dedic~ más tiempo a sus tareas escolares, 
"~ 

lo que reduce su tiempo libre para practicarlos • . 
"Es importante señalar que los niños cuando practican u.-i deporte 

transforman su propia personalidad, porque adquieren unos conoci 

mientas, unas habilidades y una forma de vivir muy distintas; por 

tanto, el que el niño dedique una parte de su tiempo libre al de 

porte es importante, ya que no s~lo lo entretiene sino que tam-

biéJl ayuda a su desarrollo físico y mental y le sirve para canali 

zar su energía de "bomba at6mica" (66). 
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23 A. CARACTERISTICAS DE LOS LUGARES DONDE PRACTICA DEPORTE 

LUGAR DE PRACTICA 

1 

NUMERO 
DEL DEPORTE DE % 

CASOS ¡ 
( F ) 1 

i 1 

LUGARES ADECUADOS 

1 
( Campo con. Equipo y Es 

cuela ) 588 43 

LUGARES INADECUADOS 
(Campo Baldío,casa,calle 784 57 

T O TAL 

1 
1372 l.00% 

Not.a: Respuestas: múltiples. mis de una respuesta por 
persona. 

1 
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24. TIPO DE EQUIPO DEPORTIVO QUE EMPLEA EL ENTREVISTADO. 

TIPO DE RESPUESTA NUMERO 
DE % CASOS 

( f ) 

1 
COMPLETO 137 45 

INCOMPLETO 122 41 

NO CONTESTO 41 14 

TOTAL 300 100% 
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ANALISIS: CUADRO :•o. 24 

En un 45% de entr~vistados que emplean eq'~ipo completo (unifor-

me) , que corresponde a los niños que prac~ican volibol en la es

cuela y a los que practican futbol soccer que pertencen a equi-

pos extraescolar~s, debido a ~ue la escuela corno es popular no 

les proporciona a los alumnos equipo deportivo; y el 41% que em

ple.:!n equipo inccmpletc se refiere a los :-:iños que practican es

te tipo de deporte en su casa, en campos baldics y en :a calle. 

Consideramos necesario señalar que la im9ortancia del uso de uni 

forme deportivo c·bedece a que se debe usar la indumentaria ade-

cuada que nos permita practicar libremente determinado deporte; 

por otro lado, ""'.:orme.r cquipoªes sentirsoo: totalmente solidcrio 

con los otros es practicar el interés que ?ermite la afirmación 

integral del otro, es combatir, en especial, el sentimiento de 

orgullo de pertencer al Clube, es existir en el entusias~o del 

nosotros. La ale·:;r:l:a colectiva se convierte as.í en placer, c:·i~n 

tada hacia el "mej.Jr ser conju:i.tarrtente 11 l71eCiante el ".rr;eic"':'." he.:':";·-~r 

conjuntamente", sean cuales fueren las dificultades por ~.:is que 

se tropieza, para llegar a la mejor perf ecci6n posible de todos 

y cada uno de los miembros del equipo. 



25. TIPO DE EQUIPO DEPORTIVO AL QUE PERTENECE EL 
ENTREVISTADO. 

~¡~~T-;-~-o~~~~-~·-Al::-Firu~-MA.TIV0~~~~~~-.-10~~~N-O~-c-;---_º_NT~~T-_:_T_o_-T_-~i-. _--_-_·· 

¡ t:OUIPO ;(F) % (F) !_~ (F) ! % .( F) 
1 

% 

FUTBOL SOCCER 144 38 149 : 50 37 

~OLIBOL. 107 36 1160 ;53 33 

i 12 
1 

¡ ¡ 11 

1 

300 

:Joo 
i 

100 

·100 

BEISBOL 1 SJ 17 216 : 72 34 ! 23 ! JOO 100 

~~~~~~~~~-~~-'-~-'-~~~~~__!_~~_c._I~~__::~~~;__~·¡ 

F= Frecuencia de núnero de casos. 
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ANALISIS: CUADRO No. 25. 

Respecto al tipo de ~11 al que pertencen l.os e...-itrevistados pr~ 

dcminan con un 36% de las respuestas obtenidas los que si perten~ 

cen a equipo de volibol.1 y un 53% que no pertenecer: a éste tipo 

de equipo. Se deduce, que los que practican €ste depÓrte lo hacen 

en la escuela, ya que es aquí donde ellos forma equipos y cuentan 

con maestros de Educación Física y espacio adec~ado para practi 

carlo. Además es el j~ego que w~s practican los niños de ambos 

sexos. 

En un 35~ de las respuestas obtenidas se encuer.tran los, que peE 

tenecen a equipo de futboll soccer y un 50% ~ue no pertenecen. 

a este tipo de equip::i, debido a que es reducidc el n1Ílllero de alum 

nos que pertenecen a equipos extraescolares. 

En último lugar obse=vamos que un 17% de las respuestas obteni-

das pertenecen a ecr..i:..po de beisboll y un 72% q·,.:e no 1?ertenecen, 

esto es debido a que el equipo de este tipo de deporte es ~s 

costoso y tiene mayor grado de dificultad para 9racticarlo en com 

paraci6n con los anteriores. 



26. NUMERO DE VECES QUE JUEGA EL ENTREVISTADO CON SU EQUIPO 
DEPORT~VO A LA SEMANA. 

NUMERO 
1 

1 

DE NO TIENE!EQUIPO 
NUMERO DE VECES ! 

CASOS % 
i 

(f ) 
¡ NUMERO 

' % 

1 

1 
DE ' 1 ' 

! i r!\SoS (f) ~ 
' 

1 

l 

1 VEZ POR SEMANA 124 65 l 
' 

i ' 
' ! ' 

1 i 2 VECES POR SEMANA 35 lB 1 

1 1 
j 

11 6 
¡ 

1 
~ VECES POR SEMANA 1 

1 
1 

1 

1 
4 VECES Y. MAS 21 11 

1 i 

1 

1 
1 

l __ TOTAL 191 100% 109 ¡ 100% . l ! -

19.; 
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ANALISIS: CUADRO No. 26 

En el siguiente cuadro observamos que de acuerdo al 65% de lasr~ 

puestas obtenidas, los entrevistados juegan con su equipo deporti 

vo una vez a la semana, ya sea los vi~es, los s¿bacos o domingos

esto se debe a que los niños tienen varias obligaciones durante -

la semana en su casa: y aunado a esto, el tiempo q~e les queda 

libre lo dedican en una ~~yor proporci5n para hacer su tarea, 

ver la televisión y practicar otro tipo de juegos. 

Por otro lado, el que el niño pertenezca a un equi?o deportivo 

equivale a que éste adquirirá más experiencia para convivir, coo

perar, enriquecer sus conocimientos y adquirir h&b~cos de disci -

plina que favorccerAn su proceso de socialización. 



27. CENTROS DEL DISTRITO FEDERAL A LOS QUE HA ASISTIDO 

EL ENTREVISTADO. 

CENTRO. 

CHA.PULTEPEC. 

DINAMOS 

AJUSCO 

AUDITORIO NACIONAL 

ESTADIO AZT.Ex::A 

REINO AVENTURA. 

BOSQUE DEL PEDREGAL. 

DESIERTO DE LOS LEONES. 

ARENA MEXICO. 

PLAZA DE 'IDROS 

BELLAS ARTES. 

TEATRO INDEPENDENCIA. 

CIUDAD DE LOS DEPORTES 

VOLCANES. 

BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON. 

CIUDAD DEPORTIVA. 

SALA NEZAHUALCOYOTL. 

CASA POPULAR. 

PARQUES. 

ESTADIO OLIMPICO e.u. 
FORO CULTURAL CONTRERAS. 

CAMPOS. 

TEATROS. 

PALACIO DE LOS DEPORTES. 

CIRCO PABILLON . 

POLIFORUM CULTURAL SIQUEIROS. 

T O T A L. 

273 

245 

209 

183 

145 

145 

131 

123 

114 

106 

101 

99 

94 

84 

71 

67 

46 

34 

25 

16 

10 

8 

6 

2 

6 

2 

2345 

12 

10 

9 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 
< 1 

2 

1 

1 

0.6 

0.4 

0.3 

0.2 

o.os 
1 0.2 ! 

O .OB ! 

100% 1 

NOTA: Respuestas mGltiples. Más de una respuesta por persona. 

F= Frecuencia de número de casos. 
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ANALISIS: CUADRO No. 27 

En el siguiente cuadro observamos que un 12% de las respuestas 

obtenidas asistieron a Chapultepec, lo que equivale al 91% de 

los 300 entrevistados, en segundo lugar, asisten un 10% a los 

Dinamos, lo que es igual al 82% de los entrevistados; en tercer 

lugar, en un 9% van al Ajusco que corresponde al 70% de los en-

trevistados, de lo que se deduce g~e la asistencia a estos dos 

últimos lugares que son especifica.üe.:ite recreativos se debe a 

que se encuentran en el área sur del Distrito Federal, donde rea 

lizamos la encuesta, por un lado; por otro, debido a su bajo cos 

to. Y en un cuarto lugar se en·cuentra la asistencia al Auditorio 

Nacional en un 8% de las respuesta.s obtenidas, lo que es equiva

lente al 61% de los entrevistados, lo cual es L~portante dad.a su 

inaccesibilidad geográfica y econ6rnica. 

Es necesario resaltar la asistencia de los entrevistados en un 

mismo porcentaje (48% que equivale al 6% de las respuestas obte

nidas) al Estadio Azteca, que fué inaugurado en 1968 exclusivamen 

te para·practicar futboll soccer y al cual asisten los niños, PºE 

que ac:atp3ñan a sus padres, y al Reino Aventura inaugurado en mar 

za.de 1982, ubicado en la zona del Ajusco y al cual asisten posi:. 

blernente por lo novedoso de éste. 

Finalmente, consideramos necesario hacer un analisis comparativo 

entre Chapultepec y el Reino Aventura, ya que ambos son lugares 

recreativos infantiles, aunque en €ste rtltimo predominan las di

versiones para adolescentes. (Vid. Esquema No. 6). 



ESQUEMA No • 6 198 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE CHAPULTEPEC Y EL REINO AVENTURA. 

Th"l~: CHAPULTEPEC. REINO AVENTURA. 

l¿~Ufü'i~O CUESTA LA $ 3.00 $20.00 LOS NiflOS. 
1 i:;NTlLDA. ? . ( ACCESIBLE A TODAS $40.00 LOS ADULTOS. 

LAS CLASES SOCLi\- ( ACCESIBLE A LA BURGUE 
LES. SIA } . 

ES FACIL LLEGAR EN SI, EN PERIBUS, - NO, EL PERIBUS DEJA 
TRANSPORTE COLECTIVO?. METRO Y PESEROS. MUY LEJOS,· LOS CAMIONES 

Y PESEROS SON DIFICIL 

1 
DE ABORDAR. ( INACCESIBI 

l 
LIDAD FISICA) . 

1 DE MARTES A VIERNES 
~UE DIAS SON RECOMENDA DE MARTES A. DOMINGm. YA QUE SABADO y DOMIN' 

BLES PARA ASISTIR A GO SE ENCUENTRAN MUY 
ELLOS? COf:\lCURR!DO. - -

1 EXISTE AREA FISICA SI, PORQUE EXISTEN NO¡EXISTEN COMERCIOS 
j SUFICIENTE?. MUSEOS ZOOLOGICOS, y JUEGOS DE RECREA -

JUEGOS INFANTILES CION 
y ZONAS VERDES PER 
MITIDAS PARA PICNIC. 

PERNITEN LA INTRO-
DUCCION DE ALIMENTOS. SI NO 

l 
1 

i SE PUE:DEN HACER PIES- SI HAY a KIOSKOS SI, HAY UN SALON DE 1 

l T' -? PARA FIESTAS QUE CUESTA- • FIESTAS IN- l ¡ :'l..:::>,. 
FANTILES CON COSTO $15,000'00 POR TRES 

1 
1 DE $100.00 DE RENTA. HORAS, CON MAGO, CINE l 
1 

PASTEL, PiflATA; GELA- 1 
1 'l"T1'T~ v --t;>J:)t;'C:l"'t"\ 1 
jouE TIPO PE ALIMENTOS REFRESCOS, HELADOS, REFRESCOS, HELADOS, 1 js::: VENDEN?. FRUTAS , ETC . , A PRE FRUTAS, TORTAS, CREPAS~ 

t--- . 
COMIDA, ETC. A PRECIOS! 
ALTOS. 1 

1 , 
CUANTOS JUEGOS MECANI- 24 . (PARA 1 tDOLESCENTES 

1 
y : 

COS INFANTILES HAY?. ( PARA TODA LA FA l 

MILIA). - ADULTOS) • 1 

¡-~C~~~~:¡TO CUESTA EL SU- $3.00 POR PERSONA $30.00 POR PERSONA o i 
1 BIR A LA "RUEDA DE LA SEA 900%. 1 

~-ORTUNA. ¡ 
1 1 

! " 
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INTERROGANTBS. CHAPULTEPEC 
/ 

REINO AVENTURA. 

-
1 

$6,00 POR PERSONA 
1 

¿CUANTO CUESTA LA SUB EN¡$25.00 POR PERSONA 

DA A LOS "CARROS CHO: UN CARRO PARA DOS 1 
EN U-rl CARRO PARA 

CONES DOS PERSONAS O SEA 
i EL 100% 

1 
TODOS LOS DEMAS.PAR~¡ LA " CABANA DEL - l ¿QUE MAS HAY DE DIVER QUES DEL BOSQUE DE - CHUECO .. Y EL TEA-

SION.? CHAPULTEPEC, UN LAGOj TRO TOCAN $30,00 - 1 

PARA REMAR. $10.00 1 CADA UNO). 
LA HORA DE LUNES A -
VIERNES Y'$15.00 tos! 
SABADOS DOMINGOS Y -

1 

DIAS FESTIVOS). UNA- i FERIA PARA NiflOS PE 
QUE~OS A, $2.00 LA--

1 ENTRADA. 
! 

--- ------···---~ 1 
EXISTEN LUGARES SI, EXISTEN LOS -

1 

CULTURALES?. 
1 

MUSEOS DE: CHAPULTE 1 

PEC, DE ARTE MODERNO 
DE ANTROPOLOGIA E - NO 
HISTORIA NATURAL LA 
CASA DEL LAGO {DONDE! 
EFECTUAN CONCURSOS -¡ 
INFANTILES. ¡ 

su-s·- C.'>.RJl.C ¿FAVORECEN LA CONVIVE~ SI, PORQUE SUS CARAC¡ NO, PORQUE-
CIA FAMILIAR? TERISTICAS LO PERMI=1 TERISTICAS NO LO FA=· 

TEN. 1 VORECEN. 

FUENTE: Instituto Nacional de1 Consumidor, .Revista del Consumidor 
No. 62, abril de 1982. México, 48pp. Art "Reino Aventura
Reino de1 consumi.sno" P 1-7; "Un brinco de Reino Aventura a 

Chapultepec" Name, Mary. p. 7-9 

' , 



28. MOTIVOS DE NO ASISTENCIA A CENTROS RECREATIVOS DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

1
1 N~OO~~~ . MOTIVO. _ 
1 F % i 
r--~~~~~~~~~~~~~~--J.~~~_;__-::__¡ 

1 NO TIENEN TIEMPO SUS PADRES. (TRABAJAN 
i y/o ESTAN OCUPADOS. 107 32 j 

!r, -::F::'.:AL:-:-'.T""A~D=E-::To::I:-::E:-=MP=cO::.--'.D::-E=--==-L-:0-:Sc--:E""N"""T""RE""""v=I-=s=T=A-=.n~o~s-. --l------'---------1 
1 (TRABAJAN, AYUDAN EN SU CASA O TIENEN 95 28 
¡ MUCHA TA.REJI .. 

l
l PORQUE NO LES GUSTAN LOS LUGARES . 

( SON ABURRIDOS ) • 

1 SON ACTIVIDADES CARAS. 

! INACCESIBIL~DAD GEQGRAFICA 

NO CONOCEN LOS LUGARES. 

l LOS CAS'rIGAN LOS PAPAS NO LLEVANDO 
LOS A ES Tos· f,UG~RES. 

¡-NO LOS DEJAN IR LOS PAPAS. 

r POR ENFE-ffi.IBDAD • 

______ J_ 

31 9 

----¡ 

21 6 ' 
1 

_J 
21 6 

11 3 

10 3 

3 1 

3 
+-----------------------1----- ·------.. -

SON LUGARES MUY CONCURRIDOS. 2 1 
¡-----------------------!-------------·---- -

PORQUE EXISTE CONFLICTO ENTRE SUS 
n" ni?~c:: 

j NO CONTESTARON • 

1 

'1' O T A L. 

1 1 

30 9 

335 100 

NOTA: Respuestas múltiples. Más de una respuesta por persona. 
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ANALISIS: CUADRO No. 28 

En el siguiente ~'Uadro observamos que un 32% de las respuestas o~ 

tenidas no asisten a centros recreativos del Distrito Federal 

porque sus madres y sus padres no tienen tiempo, ya sea porque 

trabajan, porque están ocupados en actividades domésticas, por 

que son familias que tienen de 3 a 5 hijos, porque sus ingresos 

econ6micos son bajos y por la inaccesibilidad geográfica y econ~ 

mica de éste tipo de iugares; en un 28% no asisten por falta de 

tiempo de los entrevistados ya sea porque estudian y trabajan con 

su padre o en otro lugar, 6 en su mismo hogar, ayudando a ios 

quehaceres domésticos y además porque tienen mucha tarea, princi 

paimente ios de 5o y 60 de Primaria. 
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29. EXCURSIONES A L..~S QUE HA ASISTIDO EL ENTREVISTADO EN LOS 

ULTIMOS TRES MESES. 

i--~ TIPO DE.,,ERSOI AS PADRES MAESTROS AMIGOS. 
[ L U G A R. 

NUMERO 
1 F 

: BALNEARIOS. 68 
i ACAPULCO. 6 
j MORELL?\., MICHOACA.."q. 5 
1 GUADALAJARA, JAL. 4 
1 ESTADO DE MEXICO. 3 

i TOLUCA. i ¡ PUEBLA, PUEBLA. 3 
1 PACHUCA HIDALGO 1 3 

OAXACA OAXACA. 2 
1 ESTADOS UNIDOS DE AMERI 2 

VERACRUZ VERACRUZ. 2 
GUANAJUATO, LEON. 
TEPEC NAYARIT. 
SAN LUIS POTOSI.S.L.P. 
MERIDA, .YUCATAN. 
BAJA CALIFORNIA, a.c. 
ZACATECAS, ZAC. 
NO ASISTEN. 

TOTAL 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

195 

300 

DE CASOÍ: 
% 

¡220.0 
2.0 

1 2.0 1.0 
1.0 

1 

l 1.0 
1.0 
1.0 
LO 
1.0 1 

1 1.0 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 

. 0.33 
64.0 

100 

1 

NUMERO DE CASOS NUMERO 
F % F 

12 4.0 12 
1 

1 0.33 

1 

4 1.33 

l 

1 
\283 94.0 286 

1 

1 300 1 100 1 300 

NOTA: Respuestas múltiples. M~s de una respuesta por persona. 

DE C 
% 

4.0 
. 0.33 

! 
1 ¡ 
¡ 0.33. 
1 

1 

1 
! 95.0 ¡ 

100 
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ANALISIS: CUADRO No. 29 

En el. siguiente cuadro se observa que un 22% de l.os entrevistados 

asisten de excursi6n a ba1nearios del. Estado de Morelos con sus 

padres; un 2% que han asistido a Acapulco; y con un mismo porce~ 

taje han asistido a Michoacán. Por último, un 9% que han asistido 

a diversos Estados de l.a Reptlbl.i~a Mexicana y el 1% a Estados Uní 

dos. 

Finalmente, el 64% de l.os entrevistados no asisten a excursiones 

con sus padres; pero en comparaci6n con lo.s maestros y sus amigos 

asisten menos, ya que únicamente un 4% de los entrevistados han 

ido con ellos a balnearios y un 3% a Estados de la Reptiblica ~1e:<i_ 

cana y un 94% 6 95% que no asisten. Por tanto, considerarnos lógi

co que l.os niños ~sistan en mayor porporci6n con sus padres que 

con los maestros y sus amigos a excursiones; pero aun asi es 

baja l.a asistencia a éste tipo de lugares, por los bajos ingresos 

-econ6micos de los padres y a l.a dependencia afectiva de los es

colares con estos. 

Por lo que resuJ.ta ~ fundamentar te6ricamente la funci6n 

de la fami1ia en la sociedad. 

"Una de las caracter~sticas fundamentales del. ser pumano es el 

hecho de vivir en sociedad; el hombre, para poder satisfacer sus 

necesidades biol6gicas, psicologicas v.sociales requiere siempre 

participar y moverse dent'ro de diferentes grupos en su vida dia

ria, invariablemente reaÍizamos nuestras actividades, dentro de 

cong1omerados, como la fami1ia, la V€cindad, e1 equipo deportivo, 

el trabajo, 1a escuela, etc., ya que todas ellas requierene1com-
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plemento de la conducta de·otros individuos. Es por medio de esa 

permanente interrelaci6n como varros obteniendo los satisfactores 

que nos permiten cubrir las amplias necesidades que todo ser hu

mano tiene. De estos grupos resalta, por su importancia, la fami 

lia, considerada como e 1 núcleo primario y fundamental para pro

veer a la satisfacci6n de las necesidades básicas de los hijos, 

quienes por su carácter dependiente deben encontrar plena respue~ 

taa sus carencias, como requisit~ para lograr un 6ptimo resulta

do en su proceso de crecimiento y desarrollo" (67}. 

"Otra de las funciones de la familia es la socializadora, es de

cir, de su papel. como canal mediante el cual los niños y los j6-

venes se adaptan a la vida social, asumiendo pautas básicas de 

conducta social. 

Finalmente, la funci6n afectiva es también natural de la familia. 

por el hecho de ser un grupo primario de personas con sus rela-

ciones muy pr6ximas, al menos en su ámbito fisico" (68). 

De ahi que la funci6n socializadora de la familia sea importan-

.te, ya que permite la integraci6n de la misma cuar.do se manifie~ 

ta a través de la asistencia a excursiones. 
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30. TIEMPO QUE EMPLEA EL ENTREVISTADO. 
PARA HACER SU TAREA. 

NUMERO 
HORAS. DE % 

CASOS 
( F ) 

1 210 71 
~· - . 

2 59 20 

3 18 6 

4 5 1 

5 5 1 

6 y MAS 3 1 

TOTAL 300 100% 
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ANALISIS: CUADRO No. 30 

Respecto al tiempo que emplea el entrevistado para hacer su ta-

rea un 71% emplea una hora, que recae principalmente en niños 

que cursan el 3o. y 4o grado de primaria, de lo que se infiere 

que dada su edad ellos no pueden estar mucho tiempo realizando 

una misma actividad, en éste caso la tarea. Por otra parte, el 

prolongar el tiempo haciendo su tarea, les reduce el tiempo para 

ver la televisi6n y jugar; y además porque las tareas en su ni-

vel escolar son por lo general sencillas y de fácil soluci6n. 

En segundo lugar existe un 20% de los entrevistados que emplean 

2 horas para hacer su tarea, l.o ·que significa que en éste caso, 

corresponden a los que cursan So y 60 grado que realizan traba-

jos en equipo, lo cual permitirá aumenten su grado de socializi! 

ci6n. 
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ANALISIS: CUADRO No. 31 

A través del presente cuadro se observa que el 78% de los padres 

de los entrevistados los ayudan a veces a hacer su tarea, de lo 

que se infiere que considerando que es.la madre la que se encuen 

tra en el hogar y por ende más tiempo con el niño, es ésta la que 

en mayor porporci6n ayuda a veces al niño en este sentido; pero 

también se da la situaci6n de que ella le da prioridad a las ac

tividades domésticas debido a que la mayoría son familias numer~ 

sas y de bajos recursos econ6micos, por una parte; por otra par

te, sucede que se dispone de tiempo, pero no busca la informa--

ci6n adecuada que le permita ayudar al niño en la realizaci6r. de 

sus tareas, ya que cuenta con un bajo nivel educativo y falta 

de inter~s. 

Respecto al padre del entrevistado, en la mayoría de veces estos 

se encuentran ausentes por estar trabajando o estar ocupados en 

otras actividades que le impiden enterarse del tipo de tareas que 

tiene que hacer el niño, de ahí su no participaci6n. 

Cabe señalar que la que más asiste a las juntas escolares es la 

madre. A trav~s de estas juntas se entera del aprovechamiento y 

problemas que tiene ei niño a nivel escolar. creemos que la pr~ 

blemática del niño debiera ser resuelta en forma conju~ta, tanto 

por los profesores corno por los padres de éste, pero desafortun~ 

darnente ninguna de las d~s partes resuelve adecuadamente ésta y 

finalmente el niño es el•perjudicado. 



32. CONOCER SI EL ENTREVISTADO TOMA ALGUN OTRO 
CURSO FUERA DE LA ESCUEL.;. 

NUMERO 

TIPO DE RESPUESTA DE % 
CASOS 
( f ) 

AFIRMATIVA 56 19 

NEGATIVA 242 80 

NO CONTESTO 2 1 

TOTAL 300 100 

209 
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ANALISIS: CUADRO No. 32 

A través del siguiente cuadro se observa que el 80% de los entre 

vistados no toma ningún otro curso fuera de la escuel.a, de lo 

que se deduce en primer término, que es por la no disposici6n de 

tiempo debido a que dan prioridad a jugar, ver la te·l.evisi6n y 

ayudar en los quehaceres domt'.!sticos; y en segundo, por los bajos 

recursos econ6micos de sus padres. 
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33. OJRSOS, QUE TOMA EL ENTREVISTADO FUERA DE LA ESCUELA. 

T O T A L. 62 100 
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ANALTSIS: CUADRO No. 33 

En el siguiente cuadro observamos que las respuestas obtenidas 

de los alumnos que toman cursos fuera de la escuela; el 20% 

aprende nataci6n, el 12% idiomas y le sigue con un mismo porcen

taje los que practican karate y finalmente un 10% que estudian 

Danza Regional. Estas actividades son impartidas en la Casa Pop~ 

lar de Contreras que en coordinaci6n con FONAPAS promueven este 

tipo de actividades que son accesibles econ6micarnente. 

Consideramos que la nataci6n ~s un deporte: completo, ya que pro

picia el de~arrollo físico , mental y social del niño. 

El aprendizaje ce idiomas por el niño en edad escolar equivale a 

que esto exige mayor esfuerzo en él, para organizar su tiempo e~ 

lo que se refiere a la elaboraci6n de las tareas escolares, er. 

su colaboración con las actividades domésticas y la elaboraci6n 

de las tareas que implica el estudio de idiomas. Ta~bién contri

buye a su desarrollo cultural. 

El Karate, adem~s de ser un deporte que ayuda al cesa~rollo f ~s~ 

co del niño, también favorece al autodominio progresi.:,·c ce ésce co1..:.e 

se manifestar~ en su ambiente familiar, escolar y social, pero 

cabe aclarar q~e en determinados sectores escolares ?ropician l~ 

violencia en el niño y en el j6ven. 

La danza regional, es una actividad artística que ?ermite al ni

ño canalizar sus energías. 



34. CONCEPTUALIZACION POR EL ENTREVISTADO SOBRE LO 
QUE ES EL TIEMPO LIBRE. 

TIPO DE RESPUESTA NUMERO 
DE % 

CASOS 
( F ) 

l. TIEMPO PARA JUGAR 
, 

153 38 i ! \ l -· 
' ! 

:L- TIE"1.P0 PARA HACER l~ 87 i 22 
QUE QUIERA 

DIVERTI~ l ! 

3.- TIEMPO PARA 57 14 
SE 1 i 

1 1 4.- TIEMPO PARA ESTUD11 27 ! 7 

l ! 

l 

1 
' 

26 
1 

7 s.- TIEMPO PARA DESCAN 1 ' 
SAR 1 1 

! 

6.- TIEMPO PARA TRABAJAR! 20 5 
l 1 

-· 
. ' ! 

7.- TIEMPO PARA SENTIR 10 ¡ 2 LA VIDA 
~ 1 

1 
8.- NO ENTENDIO EL 21 ' 5 1 

CONCEPTO i 

TOTAL 401 100% 

. Nota: Respuestas múl.tiples. Más de una respuesta por 
persona. 

'213 
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ANALISIS: CUADRO No. 34 

A través del siguiente cuadro se observa que un 38% de las res-

puestas obtenidas entienden por tiempo libre, "tiempo para ju-

gar", por lo que se hace conveniente que señalemos algunos plan

teamientos te6ricos importantes sobre ésta temática. 

Froebel dice "que el juego es el germen que encierra la vida fu

tura y constituye la base más firme para su desenvolmiento. La 

acci6n positiva del juego se refleja tanto en el aspecto físico 

como en el social y por ende en el educ~tivo. 

En la parte física, no hay actividad que se le asemeje por el b~ 

neficio que aporta, por la variedad de actividades que presenta, 

activa la circulaci6n, corno en la carrera, el salto y todos aqu~ 

llos movimientos que proporcionan alegría y un ejercicio general 

al cuerpo. La alegría que acompaña al juego ejerce el mismo poder 

bienhechor que el movimiento mismo, pues estimula la salud en 

las mismas dosis que pudiera hacerlo el ejercicio. 

En lo r'iferente a la esfera social. y educa.ti va es de una riqueza 

absoluta, porporciona el domino de sí mismo, desarrolla la pacie~ 

cia el.deseo de colaborar para el bien ajeno, el ingenio, la cons 

tancia el enriquecimiento a su persona, el reconocimiento de sus 

deberes, haciendo que los demás niños subordinen el deseo de él" 

(69) • 

"Moralmente el niño aprende a ser sincero con los demás y con él 

mismo y comprende que el éxito de una obra en conjunto, depende 

del esfuerzo que cada niño hace para lograrlo" (70). 

En segundo lugar, con un 22% se encuentran los señalamientos de 

los entrevistados qtie entienden por tiempo libre, "el tiempo pa-
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ra hacer lo que quiera", de lo que se infiere que el niño desea 

sentirse liberado de las responsabilidades propias de su edad y 

por supuesto las que no le corresponden para su edad y que le son 

asignadas por sus padres, los cuales aparte de no conocer las ca 

pacidades del niño, tampoco reconocen el esfuerzo que hace para 

realizar éste tipo de responsabilidades. 

En tercer lugar observamos un 14% de las respuestas obtenidas 

de los entre'\ristados que entienden el tiempo libre por "tiempo pa

ra divertirse", es decir tiempo para bailar, cantar, ir de pa-

seo, ir al cine, caminar y ver la televisión. 

En cuarto lugar se observa el 7% que entiende el término de tie~ 

po libre, "tiempo para estudiar" esto es tiempo para leer, para 

estudiar idiomas, para aprender a tocar un instrumento music~l. 

tiempo para hacer la tarea .. 

Paralelamente al anterior porcentaje están los que conceptuali-

zan el tiempo libre, "tiempo para descansar' o sea que es el 

tiempo que ellos utilizan para recuperar el desgaste físico c:·.ie 

realiza en el juego y en actividades deportivas. 

Le sigue un 5% que conceptualizan el término como "tienpo ;:::a:::-il 

trabajar" lo que equivale al tiempo que dedican para realizar 

las actividades dom§sticas y/o ayudar al padre en su trabajo Ita 

ller mecánico). 

Finalmente est~ un 2% de los que entienden el tér:nino como "tiem 

po para sentir la vida" lo que signi~ica para ellos vivir la vi

da, disfrutar la naturaleza, aprovechar el tiempo, visitar a los 

familiares y para distraérse de los problemas escolares. 

Cabe aclarar que a través del tipo de respuestas obtenidas ?Udo 

percibirse que a pesar de lo abstracto que es el ~oncepto de 



Tiempo Libre los niños lo entendieron de acuerdo a su concepci6r: 

del mundo. 



35. OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE QUE REALIZA EL 
ENTREVISTADO. 

A C T I V I D A D E s. NUMERO DE 
CASOS. F 

% 

JUEGOS INSTRUCTIVOS E IMAGINA- 82 24 
TIVOS. 

JUEGOS MOTORES. 52 15 

·ESTUDIAR. 40 12 

J f-El\LI ZAR ACT. DOMESTICAS. 35 10 

VER 'l'ELEVISION. ' - . J..::> .. 
PLATICAR CON LOS AMIGOS. 12 4 

IR DE PASEO. 12 4 

DORMIR. 11 3 

RELIZAR ACT. MANUALES. 8 2 

ESCUCHAR MUSICA. 8 2 

JUGAR CON su PAPA Y/ FMHLIA. 7 2 

VISITAR A FAMILIARES. 6 2 

TRABAJAR. 5 2 

HACER EJERCICIO. 4 1 

IR AL CINE. 4 1 

COMER. 4 1 

JUEGOS DE HESA. 2 0.5 

ASEO PERSONAL. 1 éi. 2 . 
NO CONTESTARON. 33 10 

T o T A L. 341 100% 

NOTA: Respuestas múltiples. Más de una respuesta_ por 
persona. 
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ANALISIS: CUADRO No. 35 

Respecto a las otras actividades ce tiempo libre que realizan los 

entrevistados encontramos que el 24% de las respuestas obtenidas 

efectúa juegos imitativos e imaginativos (jugar a las muñecas, a 

la casita, a las cornadritas, a los papás, a la enfermera, a la 

tiendita, etc.). "Son imaginativos porque el niño ·suple al jugu~ 

te con su i.maginaci6n; "como si yo fuera pápá, corno si yo fuera 

mamá, como si yo fuera la criadaft; pero hay mucho de imitativo 

pues imita todas las actividades que ve en su casa. 

Existe una interferencia entre la fantasía y la ficci6n. Cual--

quier objeto, aún el más tosco, es para el niño que lo toma como 

juguete, fuente inagotable de entretenimiento e incentivo para 

su fecunda fantasia. Ante los ojos del niño, cualquier trozo de 

madera puede representar un barco, un caballo, etc. Anima las co 

sas, personifica las letras del alfabeto, se atribuye las perso

nalidades más diversas y transfigura la realidad hasta ilusionar 

se así mismo" ( 71) • 

En s.egl.l'!'ldo lugar, con un 15% está 1.os juegos motores, "estos 

juegos incluyen el ==er, subir, bajar, brincar, jugar con el 

a~o, brincar la reata, jugar con la pelota, con el velocípedo, 

con el carrito, con el patín del diablo, etc. de lo que se dedu

ce que son estos jt.>egos ·los que ¡;:>ermiten desarrol.larse como uni

dad biopsicososial" (72). 

Finalmente un 2% de las respuestas obtenidas juegan con su~ pa-

dres, ce lo que se deduce la poca importancia que estos dan a la 

principal actividad de los niños., 
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"Los niños y los padres deberían jugar y divertirse juntos a fín 

de adquirir la habilidad de convivir juntos" (73). 

Una vez analizados los Cuadros de Coucentraci6n Estadísticas, 

creemos conveniente dar a conocer "La panor~ca del tiempo li--

bre en México" debido a que nos muestra, de una forma más gene-

ral, la utilizaci6n del tiempo libre y porque de alguna forma 

complementa nuestro estudio de caso. 
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Panoramica del tiempo libre en México. 

Corno ya se ha planteado anteriormente, el tiempo libre es el 

tiempo más valioso para la formaci6n del individuo y de la comu

nidad. Es el tiempo de la cultura, entendiéndose ésta como la e~ 

presión de la propia identidad. Por eso, cuando el tiempo libre 

se malgasta, se pierde la genuina expresi6n de un pueblo que pa

sa, entonces, a importar valores culturales ajenos. Estos al no 

ser los propios y verdaderos no pueden satisfacer los requeri--

oientos fntirnos y esenciales de la poblaci6n. 

En México, la carencia de una educaci6n para el tiempo libre ha 

provocado el surgimiento de diversos vicios sociales que se mani 

fiestan en actividades de pasividad, aburrimiento o evasión a 

través de entretenimientos malsanos. "pasatiempos" inocuos o la 

bÚsqueda angustiosa de la diversión. 

Los vicios sociales tales corno la delicuencia, el alcoholismo, 

la vagancia y la drogadicción son consecuencia, en parte, del 

uso inadecuado del. tiempo libre; asf mismo, los llamados "vicios 

ocultos" que son principalmente la "espectadoritis", la apatía, 

la pereza mental, la gresividad, el conformismo, el desinterés 

en fín, todas las actividades que surgen en los conglomera-

dos sociales en donde cada uno lucha para sí y terminan en la -

ena jenaci6n y en la deshumanización. 

Por otro lado, tenemos que las principFles actividades que el me 

xicano realiza en su tiempo libre entre las cuales podernos men-

cionar: asistir al cine, á arenas de box, a estadios de futbol 

soccer, a billares, parques, teatro de resvista, balnearios, mu

seos, clubes y cantinas. 
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Uno de los principales factores que determinan el tipo de activi 

dades que realiza el individuo durante su tiempo libre es la in

satisfacci6n causada por su trabajo, generalmente fragmentario; 

como ejemplo de lo anterior podemos citar que en México, en 1978 

ésta causa fué el tercer motivo de abandono de empleo. 

Un hecho importante a tomar en cuenta, es que tanto los grupos 

sociales urbanos como rurales tienden a o'cupar éste tier:1po en 

casa, donde la televisi6n desempeñan un papel muy importante pa

ra ellos. En general podemos decir que el mexicano realiza acti

vidades de tiempo libre puramente contemplativas, y no de carác

ter participativo, que a diferencia de las primeras, despiertan 

su creatividad. Esta situaci6n puede atribuirse a la falta de in 

forrnaci6n y orientaci6n en el uso de su tiempo libre. 

A continuaci6n es necesario mencionar las conclusiones y recomeE_ 

daciones a las que se lleg6 durante el "Simposium sobre la pro-

hlemática del tiempo libre y la recreaci6n en México", llevado 

a cabo los días 4 y 5 de agostode 1982 en la Ciudad de México, or 

ganizado•por el Colegio de Soci6logos de M~xico. 

Las conclusiones generales más relevantes a que lleg6 este even

to son ~as si~uientes: 

1. Nuestra sociedad es objeto de una constan~ infiltraci6n de p~ 

trenes culturales, totalmente ajenos a nuestra escala de val.2 

res nuestras tradiciones y costumbres, a través de los dife-

rentes medios y mecanisrros de aprovechamiento que se utilizan 

para el tiempo libre y la recreaci6n. Esto se lleva a cabo m~ 

diante la coope~aci6n de los medios de cornunicaci6n naciona

les, ya sean de participaci6n estatal. o privados. De esta ma-
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nera, el responsable del bienestar social-en este caso el E~ 

tado- no ha sabido hacer frente al colonialismo cultural pr~ 

porcionando medios alternativos para la consevaci6n de nues-

tros propios valores. 

2. El tiempo libre como oportunidad para realizar actividades 

que promuevan el desarrollo integral de la persona y de la c~ 

rnunidad está mal empleado, debido fundamenta1menté a que se 

convierte en un espacio de consumo que favorece una superes-

tructura que está al servicio de intereses econ6rnicos y pol!~ 

ticos del sistema, lo cual va en detrimento de los objetivos 

que idealmente tiene, por lo tanto se hace necesaria una edu

caci6n a la transformaci6n de l.os actuales procesos. 

3. Otro elemento que limita las·posiblidades de recreación y uso 

adecuado del tiempo libre está constitu~do por las áreas de 

recreaci6n y éste no s6lo radica en la construcci6n de infra

estructura y uso de espacios, sino en el. aprovechamiento ra-

cional de los que ya existen. En algunos casos, el uso de es

tas áreas es el.itista, y en otros se encuentran a grandes di_!! 

tancias de donde radican los interesados, representando un 

considerable esfuerzo en tiempo y dinero el trasladarse a ~s

tas. 

4. El. crecimiento de la actividad turística, s!n· una adecuada 

planeaci6n y distribuci6n en el tiempo y en espacio y s!n una 

adecuada capacitaci6n.lleva a que nuestro _patrimonio turisti

co se vea depredado. 

S. Se requiere del esfuerzo del. Estado, los sindicatos, 1as coo

perativas, etc., para sensibilizar a la poblaci6n en la uti.li..., 

zaci6n del tiempo libre a través del turismo, para lograr as! 
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una actividad turística <le carácter social. 

6. Se requiere que el Estado impulse políticas que contrarresten 

e1 consumismo, para crear la posiblidad de una recreación ba

sada en los valores de la cultura nacional, para defender 

nuestra identidad y soberanía. 

7. Se hace indispensable atender las necesidades de recreaci6n 

entre la clase trabajadora y no caer en él juego de lo comer

cia1, recurriendo a la vinculaci6n, apoyo, respaldo y coordi

nación de los servicios que ofrecen aepéiaencia e instituciones 

de servicio público. 

8. Una de las conclusiones que se destaca más importante es que 

no tenemos una conceptualización general y coherente sobre 

los vocablos Recreaci6n, Tiempo Libre y Ocio; ya que estos se 

utilizan de manera L'"ldistinta para hacer referencia a fen6me-

nos sociales de distinta naturaleza e incluso opuestos o con

tradictorios, lo que nos lleva a confusiones desde la concep

ción hasta los aspectos meramente prácticos . 

. Asi mismo; se form.ularon ciertas ·sugerencias que junto con las 

conclusiones se harán llegar a las instituciones del secto~ pú-

blico y privado a efecto de que sean consideradas para los pla

nes y programas que sobre esta materia desarrollan dichas insti

t'llciones. 

A continuación damos a =nocer tales sugerencias. 

l·. Proveer de una legislación que se i¡nmarque especialmente en· 

el derecho al tiempo libre y la recreación para contrarrestar, 

disminuir o desaparecer, de los medios de comunicaci6n los 

e1ementos nocivos a la sociedad, rales como los mensajes de 

contenido antisocial y de fines consumistas. 
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2. Elaborar un Plan Nacional para el uso de Tiempo Libre que con 

temple: 

Mejorar los niveles de la calidad de vida, que permitan un 

mejor uso de ese tiempo en las zonas rurales y urbanas. 

- Iniciar. prograr.as dirigidos a los diferentes sectores de 

las comunidades urbana y rural. 

- Mantener una orientaci6n permanente acerca de las alternati 

vas en el uso del tiempo libre. 

- Impulsar progro.:-.~s acad!funicos de formaci6n de especialistas 

q-..ie orienten adecuadamente la utilizaci6n del tiempo de los 

marginados. 

- Establecer rrecanism:>s• de coordinaci6n, verticales y horizon

tales, prtblicos y privados, destinados al uso del tiempo libr' 

en las zonas rurales y urbanas, que racionalizen su utiliz~ 

ci6n mediante >.m Plan Nacional que contemple todas las posi 

bilidades para su correcto manejo, concertando responsabil~ 

dades, concertando responsabilidades, compartidas corno una. 

expresi6n de solidaridad social. 

3. Se requiere incrementar la investigaci6n sobre el tiempo li-

bre y la recreaci6n en México, tcrnando en cuenta las particula 

ridades de los sectores sociales, para disminuir la dependen

éia del exterior, tanto de estudios técnicos como científi-

cos que llevan a aplicar modelos que no corresponden a nues-

tra realidad. 

4. Para contrarrestar el tolonialismo cultural extranjerizante 

que se infiltra en la 
0

idiosincrasia nacional recomienda al 

Estado y a las asociacimes intex..:::s<::.das, promover temas naci.2_ 

n<:listas para la recreación y uso del tiempo libre apoyando a 



as, 

los medios de comunicaci6n universitarios y a las propias uni

versidades en lucha de difundir la cultu.r-.;;. nacional. 

Para finalizar este punto considera.~os menester señalar que el 

haber mencionado las conc·lusiones y sugerencias el.aboradas en el 

"Simposium sobre la problemática del tiempo libre y la recreaci6n 

en México", y en las cuales participamos de al.guna forma, obede

ce principalmente a que en las conclusiones se CQntempla el aná

lisis que se efectu6 en dicho evento sobre la probl.emática actual 

del tiempo libre, sus implicaciones soci.ales, politicas y econó

micas; y el reconocL~iento que se hizo de la labor que realizan 

las diversas instituciones públicas y privadas que promueven y 

administran programas y acciones para la utilizaci6n adecuada del 

·tiempo libre a f:ín de mejorar la calidad de vida del pueblo mexi

cano. 

Reviste principal importancia las sugerencias elaboradas, ya 

que en ella se refleja la necesidad de la creación de un Plan Na 

cional que efectué, a través de mecanismo de coordi.o.aci6n, una 

orientación para el uso adecuado del tiempo libre y en lo cual 

estamos de acuerdo, ya que tanto niños, j6venes y adultos requi~ 

;-en de inforrnaci6n, orientaci6n_y ayuda para mejorar el uso que 

hacen de ese tiempo, que como ya hemos mencionado líneas arriba 

lo dedican a realizar, en su mayoría, actividades pur1'IDente con

templativas. 

A fín de dar por terminado el presente capítulo, señal.aremos los 

argumentos que nos llevaron a comprobar cada u~a delas hipótesis 

fOrtnul.adas. 
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Una vez analizados los cuadros estadísticos CXJnsideranos necesa-

ria dar a conocer la comprobaci6n de las hip6tesis formuladas al 

inicio de la investigaci6n. 

5.4.2 Comprobaci6n de hip6tesis 

Hip6tesis l. 

"Existe un porcentaje mínimo de niños en edad escolar. de la Ciu

dad de México que utilizan sutiempo libre en actividades que de

sarrollan su personalidad, tales como asistir a conciertos, apre!! 

der a tocar instrumentos musicales, debido a la influencia que 

reciben· de. sus padres" 

Comprobaci6n: 

A partir del anál.isis de las respuestas proporcionadas por los e.e_ 

colares puede advertirse que sólo el 25% de ellos asisten a con-

ciertos con cierta regularidad y el 67% restante de estos infor

mantes ne asisten a dichos conciertos (Vid·Cuadro Est~distico No 

22 A.). Cabe señalar que éste 25% artn pudiera ser menor dado que 

lns nifü>s consideran caro c::mciertos ·a las audiciones de mdsica 

popular que se brindan· en la De1egaci6n e i.ncluso en su propia 

ecuela. 

En el cuadro estadistico nrtmero 22 puede observarse que ae los 

que asisten a conciertos el 40% lo realizaen.~a de sus pa

dres y el 21% en compañia de sus maestros. EstC? obedece al poco in~ 

rés que padres y maestros tienen hacia éste tipo de actividades 

culturales, razones por las cuales no propician la asistencia de 

los escolares a dichas actividades. En éste aspecto se puede _de-
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cir que se aprueba la hip6tesis. 

En lo que se refiere a la proporci6n del porcentaje de niños que 

aprenden a tocar instrumentos musicales durante su .tiempo libre 

es reducido, ya que s6lo el 34% se dedica a ello (Vid· Cuadro Es 

tadístico No. 18). 

A partir de las características socioecon6micas de los familia--

res y tipo de escuela pudo advertirse que la promoci6n de asiste!!. 

cia a conciertos de música clási~a es reducida y por otra parte 

aunque en la escuela existe una materia de Actividades Artísticas 

la proporci6n de alumnos inscritos en el aprendizaje de instrumeE_ 

tos musicales tambi~n es reducida. 

Con base en lo señalado puede manifestarse que la hip6tesis for-

mulada se comprueba. 

H.ip6tesis 2. 

'"!en alto porcentaje de niños en edad escolar de la ciudad de Mé-

;.xi.í,an •.i¡¡;tii..li.zan su. tiempo libre en actividades de entretenimiento, 

tales como V.En" televisi6n, asistir al cine y practicar algún de-

·porte". 

Comprobaci6n. 

A partir del análisis del cuadro estádistico No. 7 que se refie-

re a las actividades que realiza el entrevistado después de sa--

lir de la escuela y comer puede observarse que el 43% de los e~ 

colares respondieron que veían la televisi6n, siendo el 46% de 

ellos los que semanalmente la observan· de 18 a 35 horas (Vid . . 
Cuadro .. Estadístico No. 9). Siendo las caricaturas la programa---

ci6n qu-e lliSs demanda tuvo por los escolares, dado que el 68% de 

·logr1programa.s que observan en tel.evisi6n son de éste tipo. 

Puede mencronarse que en ~ste aspecto la hip6tesis se comprueba. 
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Con relaci6n a la asistencia al cine, el 84% de los niños sí 

acuden a las salas de exhibici6n aunque su asistencia no es muy 

frecuente, puesto que s6lo el 5% acude más de seis veces. Es muy 

probable que esto se deba al creciente costo de las entradas, si:_ 

tuaci6n que afecta las posiblidades de asistencia en escolares 

de escasos recursos. Por otra parte, en lo que se refiere a la utill_ 

zaci6n del tiempo libre practicando algún deporte, en el ~uadro 

estadístico No. 23 puede observa~se que s6lo el 3% de los niños 

no realizan algún deporte. Considerando lo anterior puede rnani~

festarse que la hip6tesis No. 2 queda comprobada tal como fué 

formulada. 

Hip6tesis 3. 

"La socializaci6n que ejercen la familia y las instituciones ed~ 

cativas sobre el niño en edad escolar de la Ciudad de México, i~ 

fluyen en el uso que estos hagan de sus horas de tiempo libre". 

Comprobación: 

En el Capítulo 3 de ésta Tesis se describe la influencia que la 

Familia y las Insiituciones Educativas ejercen en el uso ~ue ha

ga el escolar de su tiempo libre, sobre lo cual se dice lo si

guiente. 

La utilizaci6n adecuada del tiempo libre educa. Esta verdad pone 

de manifiesto la positivu intervención de los padres en el desa

rrollo biopsicosocial del niño. Pero al adjetivo "adecuado" se 

refiere a la selecci6n equilibrada de actividdes de tiempo libre, 

es decir, actividades de descanso, de entretenimie~to y cultura

les (o de desarrollo de la personalidad) , sino y principalmente 

todo un cúmulo de factores que le harán propicio, para las dis-

tintas etapas del desarrollo evolutivo infantil Este conjunto 
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de exigencias convertirán a la utilizaci6n del tiempo libre en 

adecuado y le imprimir~n su valor educativo y en no pocas ocasio 

nes hasta terapéutico. Desde tal perspectiva la escuela y el ho

gar serán un mismo campo en el que padres y educadores, a trav~s 

del juego, podrán hacer mucho en beneficio del niño, mediante una 

previa y cuidadosa selecci6n, una atenta observaci6n y una cauta 

y prudente evaluaci6n de resultados. Por lo que se infiere que 

es a los padres y a los educadores a quienes realmente compete, 

de modo casi exclusivo la selecci6n de actividades para la utili 

zaci6n adecuada del tiempo libre. 

Cabe aclarar 'que lo anteriormente señalado muchas veces no es ~ 

sible, ya que el niño es víctima de irresponsabilidades, ignor~ 

cias y desidias de los padres que los inducen a realizar activi

dades de entretenimiento que no propician el. desarrol.lo de ·su 

personalidad, es decir no fomentan la creatividad, la habil.idad, 

la emotividad y la sociabilidad del niño en edad escolar. 

Por tanto la hip6tesis formulada queda comprobada te6ricamente. 

Hip6tesis 4. 

"La práctica de deportes en lugarE¡!s adecuados y con equipo nec~ 

sario es característico de una mínima proporci6n de la poblaci6n 

escolar.de la Ciudad de M~xico, ya que.la mayoría lo hacen en 

campos baldíos y por lo general sin equipo ~propiado, debido al 

nfunero insuficiente de infraestructura que existe". 

Comprobaci6n: 

Analizando el cuadro estadístico No. 23 A puede observarse que 

el 43% realiza actividades deportivas en lugares adecuados, pero 

el 57% restante practica en lugar.es inadecuados debido a que la 

mayoría de los escolares radican en colonias populares donde re-
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sultan insuficientes las instalaciones deportivas que se poseen 

y además por la relativa facilidad de practicar un deporte de ma 

nera formal e incluso el h~bito muy difundido en la Ciudad de Mé 

sico de jugar en las calles y en los campos baldíos. Y en lo que 

se refiere a la carencia de equipo apropiado para practicar el 

¿eporte básicamente se debe a su reducida disponibilidad de re-

cursos econ6micos y a la informalidad de dicha práctica deporti

va. 

!iip6tesis . 

"La i~fraestructura que existe para la utilizaci6n del tiempo li:_ 

bre en los niños escolares de la Ciudad de México no es utiliza

da en su totalidad, ya que un alto procentaje de los padres de 

estos no disponen de tiempo libre para llevarlos, ya sea porque 

trabajan o están ocupados en otras actividades; y porque los es

colares no cuentan con el tiempo suficiente debido a que traba-

jan, ayudan en las actividades domésticas y tienen mucha tarea". 

Comprobaci6n: 

Se observa en el cuadro estadístico No. 6 que el 37% de los padres 

de fa..üil~a de los escolares entrevistados son amas de casa, el 

28% son empleados (Administrativos y de intendencia) y un 12% 

son obreros, cabe señalar que los padres no cuentan con el tiem

po suficiente debido a que 55% de los ;:irogenitores trabajan la ma 

yor ?arte del día y las .amas de casa son absorvidas por las ta-

reas domésticas impidiéndoles a ambos dedicar más tiempo a las 

horas libres de sus hijos. 

A lo anterior se añade que en un 39% de los entrevistados, la f~ 

rnilia se encuentra integrada por los padres y 3 a 4 hermanos y 
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un 19% por los padres y 5 a 6 hermanos lo que significa que una 

familia numerosa requiere de mayor tiempo de dedicaci6n por par-

te de los padres (Vid. Cuadro Estadístico No. 5). 

Dentro de las actividades que realizan los escolares, el 36% de 

ellas son: hacer su tarea, realizar actividades dom~sticas en un 

17% y trabajar en empleo remunerado 2%~ lo cual refleja que es--

tas actividades impiden que el escolar utilize en su totalidad 

la infraestructura que existe pa~a la utilizaci6n del tiempo li-
' bre. Por tanto, la hip6tesis 5 queda comprobada. 
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La educaci6n recreativa es 1a educaci6n para el uso adecuado de 

tiempo libre. Es una educaci6n que estimúla la creatividad desde 

la niñez hasta 1a vejez. Considera a cada persona como un ser hu 

mano en permanente crecimiento y siempre posible de educaci6n y 

mejoría, siempre perfectible, nunca terminado. 

Considera que toda la vida es estudio pero estudio libre, volun

tario, conciente y responsable. 

La educaci6n recreativa no busca la especializaci6n en una sola 

materia, sino la amplitud de inquietudes e intereses que propi-

cien la adquisici6n de nuevos conocimientos,habilidades y ernoci~ 

nes que permitan la realizaci6n plena del ser y su consiguiente 

satisfacci6n. 

El objetivo general de la recreación es crear condiciones 6pti-

mas para el desarrollo integral de las personas promoviendo su 

participación individual y colectiva en acciones que mejoren la 

calidad de vida, la preservaci6n de la naturaleza y la afirmación 

de los valores esenciales de la humanidad. 

El haber señalado la :importancia de la educaci6n recreativa ha si_ 

do con el fín de relacioñarla con el uso adecuado o inadecuado 

de la infraestrcutra existente en la Ciudad de M~xico, para la 

utilizaci6n de su tiempo libre. 
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Son cuatro los Organismo Oficiales que promueven mayor .propor

ci6n en la Ciudad de México, actividades para la utilizaci6n de1 

tiempo libre de los escolares, estos son: El Fondo Nacional para 

1as actividades Sociales (FONAl?AS) , El Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), La Asociación Mexicana 

de Educaci6n y Recreaci6n, A. c. (AMER) y la Asociaci6n Cristi~ 

na de Jóvenes (YMCA). 

A continuaci6n describiremos los objetivos y programas de estos 

Organismo. 

6.1. Fondo Naciona1 para Actividades Sociales. (FONAPAS}. 

El Fondo Nacional para actividades Sociales es una ins 

tituci6n creada por Decreto Presidencial el 27 de Enero de 1977 

y presidida por la Señora Carmen Romano de L6pez Portillo. 

cuenta con presupuesto propio, el cual se genera de la adminis-

traci6n y explotaci6n de diversas actividades productivas, dele

gadas a ~ste organismo por el Gobierno Federal. 

6.1.1 Objetivos. 

Dentro de sus objetivos contempla realizar o parti

cipar en actividades productivas para destinar los recursos que 

obtenga. a organismos pub1icos de servicio social y también pr!?_ 

mover y en su caso financiar y sostener otras actividades tendien 

tes a fomentar el bienestar social y cultural del mexicano. 
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6.1.2 Programas. 

6.1.2.1 Programas de actividades culturales. 

El esfuerzo de FONAPAS en ésta área va dirigido a la 

promoci6n del patrimonio cultural de México. Con éste f!n rea1i

za distintas actividades tendientes a: 

Aumentar el volfunen de difusi6n cultural existente.en nuestro 

pafs. 

Que la difusi6n cultural se distribuya mejor tanto en lo que 

se refiere a sectores sociales corno a regiones geográficas. 

Proporcionar la creaci6n de nuevos grupos artísticos. 

Ofrecer nuevas oportunidades a grupos profesionales que por li 

mitaciones presupuestal.es y/o' la ausencia de foros no hab1an 

tenido la oportunidad de actuar en otros escenarios. 

Auspiciar el desarrollo de grupos artísticos éXperimentales o 

profesionales. 

- Impulsar la construcci6n de teatros y auditorios a nivel popu

lar. 

- Favorecer el desenvolvimiento de nuestras expresiones artísti-

ca.s. • 

Patrocinar giras degrupos artísticos- al ~xterior. Copatrocinar 

.la presentación en nuestro país de grupos artísticos de otros 

paises. 

- Colaborar al mejoramiento artístico mediante el otorgamiento 

de becas. 

Todas estas acciones se realizan tratando de abarcar a toda la 

poblaci6n·dei país, buscando identificar y hacer conocer más pr9_ 

fundamente todo lo que genera México en las distintas artes y 
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mostrando a M~xico todo l.o· que genera a nivel mundi.al. 

6.1.2.2 Programas de Actividades Sociales. 

Las actividades y programas en el área social, se enmarcan en las 

siguientes características. 

Atender en forma intesiva a gruposespec~ficos de la poblaci6n, 

para lograr un beneficio signi~icativo, dadas las 1imitaciones 

de recursos. Esto se dirige en grupos en los estratos socia-

les con al.to grado de marginaci6n. 

~ Enfocar los esfuerzos a la soluci6n del problema critico para 

e1 desarrollo social de los estratos sociales en cuesti6n. 

- Los programas sociales de FONAPAS en todos los casos están coor 

.dinados con organismo operativos que dentro de sus funciones 

abarcan espec!f icamente el área del programa en cuesti6n y que 

mediante el apoyo financiero de FONAPAS, se 1ogren la continu~ 

dad y permanencia necesaria en el desarrol1o de los mismos in

duciendo a la c~munidad para que autogestione su posterior de

sarroll.o. 

Dentro de los programas sociales, siempre se pretenden aprove

char las experiencias a·curnuladas y 1a infraestructura existen

te en años anteriores y no de crear o introducir programas con 

al.tos riesgos, por 1o que previa a la presentaci6n se estab1e

ce una etapa de investigaci6n. 
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6.2 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Famil.ia. 

El sistema Nacional para el. Desarroll.o Integral de la Eami

lia (DIF) es un organismo Pllblico descentralizado, cu:z'as activi

dades y servicios están orientados a la promoci6n del bienestar 

social de l.a niñez, la famil.ia y l.a comunidad. El DIF, fué crea

do mediante Decreto Presidencial, publicado el. 13 de Enero de 

1977, l.o que permiti6 unificar lap estructuras administrativas y 

técnicas de las anteriores institucions dedicadas a la atenci6n 

de la niñez, a fín de evitar l.a duplicidad de funciones y utili

zar adecuadamente los recursos de todo tipo para realizar de ma

nera 6ptima l.os programas y actividades encomendadas. 

6.2.1 Objetivos. 

Los objetivos del Sistema Nacional para el desarrollo integral 

de la familia, son los siguientes: 

Promover en el pafs el. bienestar social.. 

- Promover el. desarrollo de l.a comunidad y fomentar el bienestar 

familiar. 

Apoyar y fomentar l.a nutrici6n y las acciones de Medicina Pre

ventiva dirigidas a los lactantes y en general a.la infancia, 

así como a las madres gestantes. 

- Fomentar la educaci6n para la integ:i:aci6n social a través de 

la enseñanza preescolar"extraescolar. 

Fomentar el sano crecimiento físico y me~tal de la niñez y la 

formaci6n de su conciencia crítica. 

- Investigar la problemática del niño, la madre y la familia a fín 
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fín de proponer las soluciones adecuadas. 

- Establecer y operar de manera complementaria conhospitales, 

unidades de investigación y docencia y centros relacionados 

con el bienestar social. 

Fomentar, y en su caso, proporcionar servicios asistenciales a 

los menores en estado de abandono. 

Prestar organizada y permanentemente servicios de asistencia 

juridica a los menores y a las familias para la atención de los 

asuntos compatibles con los objetivos del sistema. 

La 'Coordinaci6n con otras instituciones afines cuyo objetivo 

sea la obt-e:nci6n del bienstar socia1. 

6.2.2. Programas. 

El Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia 

trabaja en coordinaci6n con el Fondo Nacional para Actividades 

Sociales (FONAPAS), en la elaboraci6n de programas de activida

des culturales y recreativas para la niñez. 

Para efectos de promover le bienestar social en todo el pa~s, ei 

DIF basa sus actividades en cinco programas básicos de trabajo: 

Medicina Preventiva y Nutrici6n,'educaci6n,. promoción social, 

desarrollo de la comunidad y el programa nacional de alimenta--

ci6n familiar (Pronalfa). 

A través de estos programas, el DIF presta a.la poblaci6n, entre 

otros, los siguientes servicios: 

Rehabilitación física integral de la niñez. 

Atenci6n Médica . 

.:.. Producción y distribuci6n de complementos alimenticios. 
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- Educaci6n preescolar y extraescolar. 

- Orientaci6n jurídica. 

A través de centros de desarrollo de la comunidad, servicios 

comunales de lavadoras automáticas, regaderas, planchadoras, 

peluquerías, capacitaci6n para el trabajo en diferentes ofi--

cios, y apoyo al salario. 

La proyecci6n de estas actividades hacia la poblaci6n infantil 

se realiza a trav~s de numerosas instalaciones con que euenta el 

DIF. 

Entre las principales actividades recreativas que promueve el. 

DIF, destacan: 

Juegos Nacionales deportivos y culturales para la niñez. 

- Convivencias infantiles. 

Convivencias familiares recreativas. 

Cursos de. verano (canto, danza, gminasia, ajedrez, artes p1ás

ticas, dibujo, teatro guiñol, aprender a tocar instrumentos mu 

sicales, etc.). 

6.3 Asociaci6n mexicana de educaci6n .Y recreaci6n, A.C. 

(Ai."1ER) • 

Es una entidad no lucrativa, es representante en México de la As~ 

ci.;i.ci6n Mundial de· Recreación y fué ce-fundadora de la Asociaci6n 

Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreaci6n. 

Ha delineado su siste..."la de capacitaci6n recreativa "AMER•, que 

ofrece a todas las instituciones que desean mejorar su producti

vidad a través de la correcta a~licaci6n de los programas recrel! 

tivos. 

Este sistema de capacitaci6n se ofrece por medio de dos tipos. de 



cu:sos: los cursos intensivos sobre la recreaci6n y·educaci6n pa 

ra el tianpo libre_ y los cursos especiales de recreaci6n. 

6.3.1. Objetivos. 

Les objetivos de la AMER son los siguientes: 

Crear concienca y difundir en nuestró pueblo la importancia de 

la recreaci6n y sus valores. 

Valorizar el tiempo libre del mexicano. 

Unir a las personas, grupos, entidades y comunidades que reali 

ceno deseen efectuar eventos recreativos. 

Mejorar la calidad de vida del mexicano con medidas recreati-

vas que promuevan su desarrollo integral. 

~ncrementar la colaboraci6n entre crganisrros oficiales y priva

dos, nacionales e internacionales, para resolver los proble=~s 

relativos al recreo de la comunidad. 

Propugnar porque la recreaci6n se integre a la educaci6n for-

mal desde el. jard!n de infancia hasta la educaci6n. superior. 

6.3.2 Programas. 

r.a .. Asociaci6n Mexicana de Educaci6n y Recreaci6n contempla, den

fte sus programas la organizaci6n de los siguientes eventos re--

creati vos: 

Recreaci6n infantil: construcción de juguetes, hechura y repr~ 

sentaci6n de t~teres; arte de contar.historias; dibujo y pint~ 

rapara niños ••• 

-:Actividades "Co-Ed" para j6venes: Orientaci6n vocacional; gru

pos juveniles coeducacionales; servico social • 

. ;rnvestigaci6n sobre el uso del. tiempo l.ibre: asesorra de tesis 
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sobre e1 Tiempo Libre; estudio te6rico-prácticos sobre la uti 

lizaci6n positiva del tiempo libre. 

Recreaci6n para la "segunda juventud"; matrimon.ios j6venes; cuE_ 

sos y conferencias; din:imicas grupales, teatro, música, danza •. 

Gerontología Recreativa: ¿Que hacer en la "tercera juventud"?, 

actividades para jubilados. 

Recreaci6n Familiar: excursiones familiares recreativas. Pro--

gramas de vacaciones familiares; campamentos para toda la fam..!_ 

' lia; actividades recreativas en multifamiliares; convivencias. 

- Grupos Recreativos: para todas las edades; juegos vivenciales; 

grupos de intereses específicos. Reuniones intergrupales; fies 

tas y bailes. 

Recreación Urbana: equilibrio de los tiempos libres con los es 

pacios libres. Entidades de "tiempo l.ibr~" como museos, par--

ques recreativos, cines, teatros, clubes ••• 

Recreaci6n Rural; folklore, artesan!as, fiestas rurales, trad.!_ 

cienes, leyendas, juegos de campo, cabalgatas ••• 

Publicaciones sobre el. Tiempo Libre y la Recreación: "Manuales 

Técnicos AMER", Revista "Tiempo Libre y la Recreación"; comun..!_ 

caci6n recreativa" (Boletín ·AMER). Materíal impreso sobre los 

cursos intensivos de recreación. 

Recreaci6n Psicomotriz: ~ducaci6n para el movimiento, deportes 

aeróbicos, giÍTiiiasi:-á', yoga, 'juegos dirigidos, nataci6n y buceo. 

Recreaci6n al aire libre; campismo,,campamentos, excursiones, 

albergues, colonias de vacaciones, parques. 

Recreaci6n Laboral: antbientaci6n recreativa en el trabajo. Li-

gas deportivas, miniolimpiadas, gL•masia industrial.. Grupos de 

intereses. 
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Turismo Recreativo: viajes, circuitos, intercambios, programas 

en hoteles, balnearios, caravanas. Aventura y descubrimiento. 

Rehabilitaci6n Recreativa: ludoterapia, juegos especiales, equ~ 

librio del tiempo libre y el tiempo ocupado. Actividades para 

impedidos. Recreación especial. Programas recreativos para hes 

pitales, reclusorios, asilos ... 

Didáctica Recreativa¡ actividades creativas, educación activa, 

t~cni~as audiovisuales, sistemas electr6nicos, comunicaci6n re 

creativa. 

Sociologia del Tiempo Libre: categorías del tie.upo libre. La 

educaci6n no formal y la educaci6n incidental. Estudios sobre 

horarios. Proyectos de nuevos programas y servicios recreativos. 

Capacitaci6n Recreativa: e.ursas de recreaci6n. Preparaci6n de· 

"animadores", "promotres" y "coordinadores" de recreaci6n. O:r

ganizaci6n de la "UTIL" (Universidad del Tiempo Libre). Cursos 

informales de interese espec~ficos. 

Eventos Recreativos Internacionales: e.nvío de delegados a con

gresos.Y Seminarios Internacionales. Intercambio de informaci6n. 

Becas para estudiar sistemas recreativos. Apoyo a la formaci6n 

de Aspciaciones Nacionales de Recreaci6n en Am~rica Latin~. 

6.4.Asociaci6n Cristiana de Jóvenes. (Y.M.C.A.) 

La Asociación Cristiana de J6venes, más conocida como la 

"Guay" en el medio mexicano, se ha distinguido siempre porque su~ 

tenta una filosof ia profundamente humanística y de marcada orie!l. 

taci6n cristiana, misma que lleva a la práctica de distintos mo

dos. Sus programas de actividades son vistos como medios para 

el desarrollo integral de los individuos de todas edades y candi, 
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cienes sociales. Sus técnicas en educaci6n f!sica, recreación y 

deporte han permitido sistematizar dichas acciones, contribuyen

do con ésto a nuevas perspectivas de la educaci6n. 

Su a.lblema, un triángulo equilátero, simboliza la atenci6n por 

igual del esp!ritu, la mente y el cuerpo. 

La Asociaci6n Cristiana de J6venes busca por medio de sus accio

nes el logro de una norma de vida cristiana llena de.rectitud y 

de elevados prop6sitos y pueden afiliarse a ella seres de todas 

las creencias religiosas. Está afiliada a la Alianza Mundial de 

Asociaciones Cristianas de J6venes, con sede en Ginebra, Suiza. 

Fué iniciada en Landres el 6 de Junio de 1844 por Sir. George Wi

lliams, de donde se extendió a otros países. 

Actualmente, las Asociaciones de 96 países forman la Alianza Mu~ 

dial y se calculan en más de 24 millones de personas afiliadas a 

la Y.M.C.A. en todo el mundo. 

En ~xico se organiz6 el 6 de Septiembre de 1902. 

6.4.1 Objetivos. 

Procurar el mejoramiento espiritual, moral, social y físico de 

sus integrantes por medio de su programa de act.ividades. 

Desarrollar el compañerismo y ampliar las·· r~laciones sociales, 

superando su contenido humano. 

Estimular hábitos de vida sana, física, moral y espiritual. 

Reafirmar la integraci6n de la familia. 

Mbtivar interés en los problemas de la comunidad para coadyuvar 

a su solución. 

6.4.2 Programas. 

Los Programas de la Y.M.C.A. (Asociacl6n Cristiana de J6venes), 
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contienen actividades de salud e higiene, actividades de eficien 

cia cardiovascular, y respiratoria; actividades de eficiencia mo 

tora: gimnasia básica, Programa progresivo de Nataci6n, Danza; 

actividades deportivas y de recreaci6n. 

Además, .la Y .M.C.A. brinda la oportunidad de servir a otros por 

medio de su programa para lideres voluntarios, en donde se desa-

rrolla ese sentido humano tan necesario en las sociedades moder

nas. 

El Programa Guay para menores ofrece una serie sistematizada de 

estímulos motrices, variados y creativos, que buscan un rico de

sarrollo del esquema corporal, una intensa experimentaci6n del 

espacio, una multivalente gama de opciones para la expresí6n in

dividual y en grupos, etc. Permitir que el niño explore de acuerdo 

a sus intereses y posibilidades la realidad personal, grupal y 

social, en un clima de aceptaci6n de su ritmo y de su propio es

tilo, son cosas que se dicen fácilmente, pero que requieren de 

una capacitaci6n s6lida por parte de1 educador. Tal es, en resu

~idas cuentas, el fundamento mismo de nuestro programa para men~ 

res. Se dice que John Dewey, eminente pedagogo y fil6sot:o norte!: 

rnericano, en alguna ocasi6n mencion6 que no existía educaci6n co~ 

_pleta sin la experiencia de cuando menos un campamento. Los valo

res educativos que posee la actividad al aire libre ofrece al ni 

ño posibilidades 6ptimas para la exploraci6n en un ambiente a su 

medida; la naturaleza. 

Responsabilizado por su p~opio desenvolvimieno individual y en 

grupo, el niño tiene en el campamento la ortunidad de descubrir

se a sí mismo con todas las inquietudes y posibilidades. La es-

tructura eminentemente democrática del programa, le enseña de ma 
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nera viva lo que significa~ las relaciones humanas y el comporta 

miento constructivo en grupo. 

En el campamento la palabra Educación recupera su connotaci6n ori 

ginal, en el. sentido de propiciar la expresi6n de su ser más in

timo. La experiencia de ~to deja en el infante una huella 

que lo t.ransfoma en sus maneras de percibir, de sentir y de pe!!. 

sar. El contacto con esta realidad nueva para él {sobre todo en 

niños citadinos), l.e permite romper con el paradigma de una vi-

si6n supertecnificada. En cierta forma la vive~cia del campamen

to le permite redescubrirse en su dimensión hu=.ana. 

En ·suma el. campemento optimiza la educación del niño porque 1.e 

permite integrar las habilidades y capacidades en un ambiente 

natural.. Lo que el niño desarrollo teóricamente en el aula, pue

de vivirlo en esta situaci6n estimulante que es el. campamento. 

Por supuesto que no basta con llevar a nuestros ~ijos al. campo p~ 

ra lograr este maravilloso proceso, para ello se requiere de una 

preparación pedagógica profunda y se requiere tambi~n de mucha 

experiencia en el. área. 

La Y..M.C.A. es la institución con mayor tradición sobre camparneE_ 

tos en México e internacionalmente, por ello es 

tía. 

una garan---

La Y.M.C.A. tambi~n ofrece programas de Verane, durante los cua-

les los niños realizan diversas actividades con fines educativos 

que propician el desarrollo de su personalidad. 

Centros de desarrollo comµnitario. 

La Y.M.C.A. es una instituci6n no lucrativa qt:e invierte sus es

fuerzos en el pleno desarrollo humano de todos, sin distinciones 

de sexo, edad, clase social o religión, y por e21.o real.iza una 
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ejemplar labor educativa en los ndcleos marginados urbanos en 

donde ofrece: servicio médico y dental, alfabetización y educa-

ci6n primaria para adultos, jardín de niños y preprimaria, cur-

sos técnicos de capacitación laboral, asesoria y campañas de 

orientación e higiene, así corno otros esfuerzos destinados a 

coadyuvar las necesidades y problemas de personas en desventajas 

socio-econ6micas. 

Después de haber señalado los objetivos y programas de les orga

nismos que promueven la utilización del tiempo libre, como son: 

El Fondo !fo.cicnal para Actividad8s S aciales (FON.i\PJ',S), El S:iste-

ma Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), La 

ASociación Mexicana de Educación y Secreaci6n A.C. (AMER) y La 

Asociaci6n cristiana de Jóvenes (YMCA), consideramos conveniente 

hacer el siguiente comentario. 

El Fondo Nacional Para Actividades S aciales (FONAPAS) , es el or

ganismo oficial para promover actividades culturales, sociales y 

de entretenimiento para la Utilizaci6n del Tiempo Libre de la ~ 

blaci6n en general, es decir para todas las edades y estratos so 

ciales, lo cual significa que no es eltista; por otro lado, con 

él se c?ordinan otros organisreos oficiales, como son: El Instit~ 

to Nacional de Bellas Artes (INBA) , El Consejo Nacional de RecUE_ 

sos para la Atención de la Juventud (CREA), El Instituto H<?xica

no del Seguro Social (IMSS), El Instituto de Seguridad y Servicio 

Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE}, La ~niversidad 

Nacional Uuton6:n:. de Mé:x:ico (:..~AM}, El Instituto Poli"t:écnico ~a

cional (IPN), El Consejo Nacional de Cultura y Recreación para 

los Trabajadores (CONACURT) , El Sistema Nacional para el DesarrE 

llo Integral de la Familia !DIF} , La Asociación Me:-;icana de Edu-
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caci6n y Recreaci6n A. C. (AMER) y La Asociación Cristiana de J6 

venes que es· una institución privada y cristiana pór lo que no 

se coordina con los organismos anteriormente señalados. 

El Sistema Nacional para el desarrollo integral de la familia 

{DIF) promueve principalmente el bienestar de la familia y de la 

niñez, ya que sus programas consideran como punto fundamental la 

importancia social y humana que el niño merece, para· lo cual or 

ganiza servicios para la atenci6n médica preventiva, curativa y 

de rehabilitaci6n física y mental, de integraci6n social y fami-

liar a través ne actividades de entretenimiento (recreativas y 

deportivas) es decir, considera al niño como· una unidad biopsic2 

social. 

La Asociaci6n Mexicana de Educaci6n y Recreación A. c. (AMER), 

consideramos que junto con La Asociación Cristiana de J6venes 

(YMCA) son los organismo m~s completos en la educaci6n para e1 

tiempo libre y la recreaci6n, ya que además de proporcionar orien 

taci6n para el uso "positivo" del tiempo libre a la poblaci6n de 

México, ;;. través de su coordinaci6n con instituciones ptiblicas y 

privadas en el caso de la AMER, organiza cursos intensivos en d,;h 

ferentes áreas de la recreación alá cual define como una activi-
• 

dad creativa, "al propiciar en los individuos el encuentro de su 

identidad en situaciones que ellos mismos promueven en el pleno 

uso de su libertad y responsabilidad; es factor revitalizador de 

los humanos, un incentivo de la creatividad y un instrumento pe

dag6gico que supera las l.imitaciones de_la educaci6n formal y 

promueve actividades recreativas que son sin6nimos de cul.turales, 

las cuales fomentan la creatividad del individuo a través de 1a 

reali.zaci6n de diversas actividades" (74). 
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A manera de conclusi6n presentarnos el siguiente Análisis Compara 

tivo de las tres Instituciones que promueven en mayor proporci6n 

la utilizaci6n del tiempo libre en los escolares de la Ciudad de 

Mexico (Vid. Esquema No. 7). 



ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LOS PRINCIPALES ORGNISMOS OFICI,\LES QUE ?RO~-!~T"JJ::~I L/, UTIL!Z.'..-=IO!'l 
DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ESCOI.l\EES DE LA CltJDl\D DE llEXICO. 

FONAPAS O l F 

Promover y financiar las acti
vidades que farentan el bienes

OBJETIVOS tar social y cultural del 
Mexicano. 

l. Promover el bienestar social 
de la niñez, la familia y la 
comunidad. 

2. Fomentar el crecimiento fisi 
co y social de la nif.c=. -

. ., 

A 
e 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
s 

e 
u 
L 
T 
u 
R 
A 
L 
¡;: 
5 

J. Coordinarse con FONAPAS e -
lnstituci6n de bienestar 
social .. 

l. Difusión cultural a todos 
los sectores sociales. 

2. Auspiciar el desarrollo de 
grupos artísticos ex~ori -
mentales o profesionale$. 

3. Impulsar· .la construcción 
de teatro y auditorios a 
nivel popular. 

4. Copatrocinar en nuestro -
país la presentación de -
grupos art!sticos eKtran
jeros. 

5. Dar a conocer todo lo qU<? 
genera M~xico en las dis
tintas artes a nivel na-
cional y mundial. 

6. Atender en forna intensivo 
a grupos cs¿ecificos de la 
ooblaci6n, para lograr u~
beneficio siqnif icativo. 

l.l\tenci6n Módica y rehabilita 
ci6n f!sica y mental de la = 
niñez. 

2.Educaci6n Preescolar ~ ~~tea 
escolar. -

3 •Prcxlucci6n y distribuci6n de 
e molemcntos alimenticio~. 

.\.Pror.ioci6n social y desarro -
llo de la comunidad. 

15.Progrnmar juegos nacionales
dcportivos y culturales para 
la niñez. 

·5 .Orqaniz.zir convivencias in fa~ 
tilcs y fa.'TLiliarcs rJ:'!crf~ati
vas. 

7.Implement~r cursos de verano 
(canto. d~nza, gimnasia. aje 
drcz. artPS plásticas, dibu-: 
jo, tc-atro, .;ui!'nl ··¡ 
aprender a tocar instru~en -
tos musicales). 

A ~\ - R 

Mcjo:-ar la calidad de -:i..da del mexi 
cano cor:. medidas crea~i·:a.s que pro= 
mueva~ su desnrrollo in~egral. 
-lncre~en~nr la colabo=aci6n entre -
organismos oficiales pri.·n1dos, 
nacinnales e intcrnncio~~les. 
~ara resolver los pro~!e~ss ralnti
vos a!. :-~re:-0 de la co~u:'lidad. 

-Propu-;:1ar porque 1'1 r._"C=-:;ecién se i!l 
tcgre a lzi. e<lucrtci6n .:o:-:tul desde -
la ~=i~aria hastu 1~ eC~cación su
pc:ric=-

l. R~c=caci6n infan~il, forniliar, -
":";.;ral, urbana, lai.c=--al , ps icomo
~riz y grupos recreativos parJ -
~odas las edades. 

2. C3~acituci6n recrc~tivn, rchabi-
1:"':.aci6n rccr~ati·.r3, qerontoloc;r.:i 
=ecreativa invcs~~~aci6n Robre t•l 
uso del tiempo t;.:_; .. ;, nsi;sorf.;J de 
t~sis sobre ii~m~~ libre, ~stud1os 
t.~6rico-prár.tic::;~ sobre \,J. 1Jtiii -
zac16n del tic~p~ libre. 

3. Or3anizaci6n de r~0ntos rccrcati -
vos intcrnacio~ai~s. 

4. P~blicaciones soh=c •:l tiempo li -
brc y ln recrcu~i6~. 

24U 
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C A P I T U L O 7 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIONES 

l. El tiempo libre representa en muchos siglos de nuestra histo 

ria la primera opci6n seria, factible de que el hombre re9--

riente su marcha, controle su agresividad, se reubique en la 

naturaleza, defLn.a metas ma~ altas y, sobre todo, se ecuentre 

así mismo, porque él es el único ser sujeto de tiempo libre, 

y el único también capaz de aburrirse, de negarse as! mismo 

su realizaci6n. 

2. El hombre puede existir, c:crrer, dormir, trabajar, pero si no 

se dispone de tiempo y de oportunidades para la elevaci6n de 

sus conocimientos, para la posesión de 1.a sabiduria, no pue-

de proyectarse social.mente. 

3. El o~io traduce las aspiraciones nuevas del. hombre a la bús 

queda de una nueva moral. y de una nueva política. Con el 

ocio, asistimos a la emergencia de nuevos valores cultural.es . 
que escapan a las normas cl.ásicas, a la formaci6n de nuevos 

sistemas de val.ores 

4. La Sociología deL Ocio trata, pues, de una sociología simul-

tánea o alternativamente crítica y constructiva, que debe 

permitir una investigaci6n permanente con 1.a misma acci6n so 

bre las necesidade~ sobre los procesos incidentes o provoca

dos de su satisfacci6n y sobre los resultados de estos proc~ 

sos, que a su vez hacen aparaecer nuevas necesidades. 
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5. A partir de la lectura.realizada de varios autores especia--

listas en el estudio del tiempo libre, hemos llegado a la 

conclusi6n que para estos autores los conceptos de tiempo li 

bre y ocio son sin6ni.rnos. 

6. Jean Piaget subraya a través de sus tres periodos fundarr.enta

les del desarrollo del niño: el periodo de la inteligencia 

sensoriomotriz; el periodo de las operaciones concretas y el 

de las O¡:>eraciones forrnales, que un objeto .!1::J puede exis::ir 

por si :-aismo siempre incluye la asimilación y la acorn:xl.aci:S::i 

de quiér: lo experimenta. Los precesos de asir.:ilaci6n y aco:n~ 

daci6n aportan presiones cornplemetarias pero opuestas er:::::::-e 

si. La presión que L~pulsa a pensar, a sentir y a actua~ co

mo lo hacía antes se opone a la presi6n que mueve a p~nsa::::-,a 

sentir y a actuar ¿e acuerdo con las demandas reale~ de ~3 

nueva situaci6n. Su ,.,odelo implic;:c, que 1) las antigue_s es':.ru~ 

turas se ajustan (asimilan) a n'..lestras funciones; y 2) que las 

nuevas estructuras se acomodan a las antiguas funciones e.-~ 

circunstancias modificadas. 

El niño incorpora a su conocimiento los actos de esLi. 1:1..:-::·,·a 

experimentaci6n y sus zesultados. Piagct indentific6 en fsta 

repetic.i.6n cíclica las raíces del juicio racional y en defi

nitiva del razonamiento intelectual. 

7. La sociedad en la que vive hoy el niño, es muy diferente de 

la sociedad en la que vivirá el ni,ño de la futura generación. 

Existe, entonces, un r.rundo complejo y variable, que puece 

ser aborcado desde diversas p~.::-spectivas, en el cual el :-i.i.ño 

va a ser socializado. A fin de funcionar en él, debe poseer 

por lo :;:nenos un mínimo de lo que la cultura define como los 
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sentimientos apropiado?. Debe saber esperar de la gente en 

status dados, como se adapta en diversas eygrupaciones, que 

es lo que se considera apropiado o inapropiado en determina--

das situaciones, y el margen de la conducta aceptable en 

aquellos segmentos de la vida social que están ca.'!lbiando rá

pidamente. Este es el mudno que los socializadores, sabiéndo 

lo o no, transmiten a los recién llegados. 

La familia es el vínculo a trav~s del cual el niñoentra en 

comunicaci6n con la sociedad. Del grado de cohesi6n que la -

familia alcance, depende. que el niño pueda desarrollarse. 

Toda labor sería incompleta y hasta infructuosa si atendiera 

al niño como una unidad aislada. Al integrar a la familia 

se est~ procurando que el niño cuente con un clima favorable 

en el que su crecimiento se realice sin desajustes ni tensio 

nes y sí,·al contrario, con seguridad y disposici6n de recur 

sos. 

9. Considenamos que los niños y los padres deberían jugar y di 

vertirse juntos; los adultos deben olvidar su seriedad, y j~ 

gar en el modo propio del niño, aún cuando no comprenda bien 

su forma compleja de recreo. Los padres con cierto ingenio 

creador y los niños pueden desarrollar sus propios sistemas 

de jugar y añadir características individuales a los juegos 

comunes; afrontar adecuadamente los problemas de la vida co-

tidiana, debido a que el juego le enseña a manejar situacio
L 

nes diversas y lo más~rnportante es la seguridad en si mismo 

que adquiri6 al juga'r con sus padres. 

10. Una de las características fundamentales del ser humano es 

el hecho de vivir en, sociedad; el hombre 1 para satisfacer 
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sus necesidades biol6gicas, psicol6gicas y sociales, requie

re siempre participar y moverse dentro de diferentes grupos 

en su vida diaria. Esto es, desde el nacimiento hasta la 

muerte, invariablemente realizamos nuestras actividades den

tro de conglomerados, como la familia, la vecindad, el equi

po deportivo, el trabajo, la escuela~ la ciudad, etc. De es

tos grupos resalta por su importancia la familia considerada 

como el núcleo primario y fundamental para proveer a la sa-

tisfacci6n de las necesidades básicas del hombre y sobre to

do de los hijos, quienes por su carácter dependiente deben 

encontrar plena respuesta a sus carencias, como requisito p~ 

ra lograr un 6ptimo resultado en su proceso de crecimiento y 

desarrollo. 

11. Surge la urgencia de precisar que el problema de la Educaci6n 

Primaria en Mfu<ico tiene que tomar en cuenta la propia mane

ra de definir la educaci6n como ciencia, como t~cnica y como 

arte, es decir que para que haya· una educaci6n para e1 desa

rrollo, debe haber un desarrollo para la educaci6n. 

Por tanto, al planear la educaci6n debe partirse de las ha-

ses. eminentemente realistas acordes con la problemática y 

circunstancia del país. 

12. Para vencer el aburrimiento los propios.medios de comunica-

ci6n masiva presentan la soluci6n: ofrecen meras excitaciones 

para distraer, pero.no para romper el aburrimiento. Al final 

del proceso, el sentimiento de vacuidad, de sin sentido de la 

vida retorna más intenso en el individuo. No sabe qu~ hacer 

consigo mismo ni con los demás. Ha perdido el hábito de la 

comunicaci6n, repite las frases, los chistes, la moda de ves-
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tir, asiste a los sitios de "actualidad", ordenados por la 

comunicación informatizante. Ha dejado de ser espontáneo, n~ 

tural, porque no sabe de quJ hablar. Y cuando repite fielmeE_ 

te los acontecimientos informados de una manera superficial 

e intrascendente, no le encuentra sentido y llega a preferir 

no hablar de cosas ajenas: la política, la ciencia, el arte, 

etc. La vida diaria se petrifica igual que las palabras: los 

saludos son una f6rrnula vacía: "inucho gusto". Es una forma 

fácil de evasión, porque pertenecen en la ·superficie del pr.9_ 

ceso, es un "que me importa". Al fín de cuentas produce tan

to el aislamiento y soledad como la conducta del adaptado e 

imitador. 

13. La televisi6n compite con otras ocupaciones del niño esco...:

lar: tareas escolares, domésticas, juegos, deportes al aire 

libre y lecturas. Frecuentemente los programas televisivos s~ 

breexcitan a los niños, los desvelan, les crean temores o 

les motivan sueños desagradables, pesadillas y otras reacci.9. 

nes perjuidiciales por el énfasis que la televisi6n pone en 

la violencia, en las andanzas y pers.ecuci6n de los crimina-

les. y en la dramatizaci6n de la agresividad. Se conocen ca-

sos de niños que de un programa de télevisi6n imitan a los 

personajes, tal es el caso de "Superman", "Batman", "el hom

bre araña", "la mujer maravilla", "el hombre increíble", 

etc., poniendo en p~ligro su vida y la de sus compañeros de 

juego. 

14. Los medios de comunicaci6n masiva reducen la comunicación de 

la familia por la actitud pasiva de los integrantes de éste 

ante los programas de televisi6n, de radio y cine. En el ni-
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f.o crea un sentimiento·de inferioridad al comparar a los pe~ 

sonajes; por ejemplo a "la mujer maravilla" con su madre o 

con su hermana, al comprobar que ellas ~o son tan bonitas, 

no tienen poderes mágicos para transformarse; todo esto irnpa.::_ 

ta al. niño y lo hace sentirse infeior :i: desilucionado. 

Por otra parte, la mayor parte de los mensajes que emiten 

los medios de comunicación masiva son de tipo consumista 

(dulces, pastelitos rnarinela, chicles, juguetes, etc.) y en 

este caso son los niños los mejores consumistas. 

15. En los programas televisivos especialmente dirigidos a la p~ 

b1aci6n infantil se aprecia la existencia de los mismos mee~ 

nismos de influenciaci6n ideológica que posee la programaci6n 

general, agravados en mal.tiples ocasiones, por la presencia 

de un señero y potente aftín "formativo" en la intención de los 

autores y productoes. El didactismo- ya funcional, ya moral-

se hace siempre desde intereses concretos y casi nunca aleE 

tado por el ~ue debiera ser sagrado respeto a la libertad del 

niño. No se pl_antean problemáticas abiertas para espolear la 

inquietud y provocar reflexiones o bdsquedas, sino que se 

trafica con esquemas mentales determinados y cerrados. 

16. Existe actualmente en la Ciudad de M~xico la infraestructura 

y difusi6n necesarias en las que FONAPAS promueve activida-

des socio-culturales para toda la población, la cual no sabe . 
como utilizar su tiempo libre, deqido a que está manipulada 

por la sociedad de consumo, que a través de la comerciali2a

ci6n de actividades y' orientaci6n impide que ésta haga uso 

adecuado de la infraestructura ex~stente. 

17. La infraestructura existente para satisfacer las necesidades 
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ce la poblaci6n infantil de la Ciudad de México,· no es sufi-

ciente, ya que requiere de un mayor número de canchas depor

tivas para la práctica de Basquet Boll, Voliboll y Futboll 

soccer, lo que propicia que los escolares lo practiquen en 

la calle y campos baldíos poniendo en peligro su vida. Por 

otro lado, las actividades culturales las realizan en menor 

proporci6n debido a la falta de personal especializado sufi

ciente para la enseñanza de actividades artísticas a nivel 

de Educaci6n Primaria; y por los bajos ingresos econánicos y 

la falta de orientaci6n y tiempo de los padres, para impul-

sar a los escolares a asistir a éste tipo de actividades, ya 

que a las que los llevan con mayor frecuencia son a las acti 

vidades de entretenimiento. 
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S U G E R E N C I A S . 

l. Los planes educativos a nivel de Primaria deben ser globa--

les, de acci6n integral; que permitan armonizar las funcio-

nes de trabajo, convivencia, comunicación, arte y diversi6n; 

la educaci6n será eficiente y provechosa si se realiza dentro 

de límites de dignidad, respeto y libertad para el niño. 

2. Que la Secretaría de Educaci6n Pública se coordine con los 

diversos Organismos Oficiales que pr~mueven la utilización 

del tie~po libre~ af!n de proporcionar la orientación ~ los 

maestros, padres de familia y a los escolares referentes al 

uso a decuado de éste tiempo a ~ravés de cursos intensivos 

impartidos en las eséuelas primarias y secundarias, por pers~ 

nal profesional especializado. 

3. Crear una política pará. que sea el Estado el que controle en 

éste momento los medios de cornunicaci6n masiva para que se 

produzcan programas televisivos que puedan ser compartidos 

por padres e hijos, que ofrezcan temas culturales y educati

vos para una ulterior conversación y una verdadera comunica

ci6n e integraci6n familiar. 

Sin embargo, la televisi6n es una realidad que existe, que 

no va a desaparecer y que no hay que considerarla como pura

mente negativa. Más bién hay que aprender a usarla. Si se s~ 

lecciona acertadamente los progra~as, es una extrarordinaria 

fuente de informaci6n, que puede provocar el diálogo y faci

litar el intercambio entre los miembros de la familia. Ello 

supone que los tele-espectadores asuman una actitud activa y 

crítica ante la televisi6n, en vez de estar expuestos pasiv~ 
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mente a sus mensajes. 

S. En un Estado democrático Ia difusi6n de la cultura reviste 

una importancia trascendental. No puede hablarse de justicia 

social si no se permite el acceso equitativo de los seres hu 

manos a las oportunidades y frutos del quehacer artístico e 

intelectual. Para ciJJnpl ir con ésta aspiración es necesario 

superar la concepción del arte comovivencia y patrimonio de 

unos cuantos y buscar nuevos caminos para que los frutos de 

la creatividad, del talento y de la sensibilidad humanas sean 

aprovechadas por las mayorías. 

La más sólida alternativa en nuestro tiempo para poder lle~

var a delante ésta tarea consis-te en la 'rnultiplicaci6n y el~ 

vaci6n de los contenidos culturales de los medios de comuni

ci6n masiva. 

6. Considerarnos que si la influencia de la familia, de la Educa

ci6n Primaria y de los medios de comunicaci6n masiva estuvie 

ra orientada al uso adecaudo deltiempo libre, permitiría que 

el escolar hiciera uso de la Infraestructura existente y se 

lograría un desarrollo biopsicosocial de éste más sano y crea 

tivo. 

7. Tal vez la única oportunidad de contraste resida en aquellos 

padres que confiesan mantener una verdadera relaci6n de ami.::! 

tad con sus hijos. De esa mutua cc~prensi6n, de esa comuni

ci6n deseada libremente y no impuesta, podr~ surgir un senti 

do crítico colectivo frente a la televisi6n y el cine y al 

indiscriminado consumo de sus mensajes. 



253 

Decidir conjuntamente qu~ programas televisivos merecen una aten 

ci6n general, o discutir cuáles otros ofrecen un inter~s partic~ 

lar ;:·ara cada uno de l.os miembros de la familia es un ejercicio 

ql!e :;:::osibili ta la el.aboraci6n de criterios el debate y la co:n-

pre~si6n de posturas opuestas. Se trata de lograr, en última ins 

ta:-,cia, que des--'....e dentro del propio ambiente familiar, los niños 

aprendan a dominar el aparato televisivo antes de ser dominados 

por él. Y para lograr esto, se sugiere que se transmitan los pr~ 

gra=-as televisivos culturales a un horario accesible o fines .:'\;;: 

se~zna para propiciar m~s la integraci6n familiar. 
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A N E X O S. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULT~D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

" ESTUDIO SOBRE EL TIEMPO LIBRE EN NI~OS DE EDAD ESCOLAR " 

CEDULA DE ENTREVISTA 

l.- NOMBRE 

2.- EDAD _______ 3. - SEXO _________ 4. - GRADO ESCOLAR ___ _ 

5.- CON QUIEN VIVES ? 

PADRE ( ) MADRE ABUELOS ( ) 

6.- ¿ CUA.~"'TOS HERMANOS TIENES ? 

7.- ¿ EN QUE TRABAJAN TUS PADRES ? 

TIOS ( ) OTROS ( ) 

PADRE MADRE 
--------~ ---------------

8. - DESPClES DE SALIR DE LA ESCUELA Y COMER ¿ QUE HACES ? ________ _ 

9.- ¿ QUE PROGRAMAS DE TELEVISION VES ? 

l) ___________ ~ 4) ______________ _ 

2) 5) ______________ ~ 

3) 6) _____________________ _ 

lU.- ¿ CUANTAS HORAS VES LA TELEVISION ? 

DE LUNES A VIERNES SABADOS DOMINGOS 

11.- ¿A QUE HORA TE ACUESTAS ?----------------------
12.- ¿A QUE HORA TE LEVANTAS ?-~~-------------------

13.- ¿ CUANTAS VECES VAS AL CINE POR MES ?---------------~ 



- 2 -

14.- ¿ CUALES DE LAS SIGUIENTES PELICULAS HAS VISTO, ULTIMAMENTE ? 

1) " EL CHANFLE DOS • 5) " LAS AVENTURAS DEL OSITO PANDA } 

2) " f:ARBERA PE IDO:lS • 6) " OTRAS 

3) " SUPERMAN I o II " 7) " OTRAS 

4) " LA GUERRA DE Ia> NimS ( 

15.- l CON QUIEN VAS AL CINE ? 

16.- l CON QUIEN VAS A FIESTAS ? 

17.- ¿ A CUA?-."t'A.S FIESTAS ASISTES POR MES ? 

18.- l QUE TIPO DE MUSICA TE GUSTA ? 

19.- l TOCl\S ALGUN INSTRUMENTO MUSICAL ? 

SI NO 

20.- ¿ CUAL ? 

21.- ¿ DONDE APRENDISTE A TOCARLO ? 

1) EN LA ESCUELA 

2) EN EL FORO CULTURAL 

3) CON LOS AMIGOS 

4) EN LA FAMILIA 

22. - ¿ TUS PADRES TE ACO?lSEJARON QUE ESTUDIARAS ALGUN INSTRUMENTO MUSICAL ? 

SI NO 

23.- ¿ A CUALES MUSEOS HAS IDO ? 

CON TUS PADRES CON TUS MAESTROS CON TUS AMIGOS 

l) 1) 1) 

2) 2) 2) 

3) 3) 3) 

24.- l TE LLEVAN A CONCIERTOS ? 

l) TUS PADRES SI NO 

2) TUS !>1i,ESTROS SI NO 
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25.- ¿ QUE DEPORTE JUEGAS Y DONDE LOS PRACTICAS ? 

CAMPO CAMPO EN LA 

ESCUELA 

EN L.~ 

CASA CON EQUIPO BALDIO 

l) BEIS BOL 

2) FUTBOL SOCCER 

3) VOLIBOL 

4) CICLISMO 

5) NATACION 

26.- ¿ QUE EQUIPO EMPLEAS PARA JlJGAR ? 

l) COMPLETO 

2) INCOMPLETO 

27.- ¿ PERTENECES ALGUN EQUIPO ? 

1) 

2) 

3) 

DE BEISBOL 

DE FUTBOL 

DE VOLIBOL 

SI 

SI 

SI 

2B.- ¿ CADA CUANDO .JUEGAS CON TU EQUIPO ? 

) NO 

NO 

NO 

EN LA 

CALLE 
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~9.- ¿ A: CUALES DE LOS SIGUIENTES CENTROS DEL DISTRITO FEDERAL HAS ASISTIDO? 

SI 

1) ESTADIO AZTECA 

2) CIUDAD DE LOS DEPORTES 

3) REINO AVENTURA ) 

4) VOLCANES 

5) BOSQUE DEL PEDREGAL ( ) 

6) BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGON ) 

7) CHAPULTEPEC 

8) DESIERTO DE LOS LEONES l 

9) AJUSCO e ) 

10) CIUDAD DEPORTIVA 

11) PLAZA DE TOROS 

12) AUDITORIO NACIONAL 

13) ARENA MEKICO 

14) SALA NETZAHUALCOYOTL 

15) BELLAS ARTES 

16) TEATRO INDEPENDENCIA 

17) DINAMOS 

18) OTROS 

30.- ¿ PORQUE MOTIVOS NO ASISTES A ESOS LUGARES ? 

31. - ¿ A QUE EXCURSIONES HAS IDO EN LOS ULTIMOS TRES !-'.ESES ? 

l) CON TUS PADRES 

2) CON TUS MAESTR9S 

NO 

3) CON TUS AMIGOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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2. - ¿ CUA....~-:'O TARDAS EN HACER TU TARE.l\ DIARIAMENTE ? 

3.- ¿ TE: _;Y'..iDAN TUS PADRES HACER LA TAREA ? 

SIEMPRE A VECES 

4. - ¿ TO~L;S ALGUN OTRO TIPO DE CURSOS FUERA DE LA ESCUEIJ"_ ? 

5.- ¿ CUMES ? 

1) 

2) 

SI NO 

6.- ¿ QUE .::N'l'IENDES POR TIEMPO LIBRE ? 

3) 

4) 

NUNCA ) 

7.- ADC·!AS DE L..~S ACTIVIDADES QUE HAS MENCIONADO ¿ QUE OTRAS REALIZAS EN 

TU TIEMPO LIBRE ? 

1) 

2) 

FF.CF~l\ DE APLICACION 

3) 

4) 



¿para niños de 
que edades? 

¿Que dias y a 
que horas hay 
que ir,? 

¿Donde estti? 

Para teatro 
pinturn, y 
danza modcr- 1 
na, tlc '' - ¡ 
nñoo en .1dc
lantc. Loo -
demlls, de 6· 

En avenida 
Camino Real 
de Contrcras 
No. 37. a un 
costndo rk.: 
la iglesia 
la Conchita 

t-:SQUEM.l\ No. 8 

'l'blALi::HES INFANTIT.f:S EN Ll\ CilJD,\D DE ~H:XLCO. 

e 1 u. 4 horas 
e lunes a v icr 
es. Por l!'. rna= 

por la -
_arce. 

Lllis Cobrern 

Stíhados y 
dom:. ngos 
de . O il 

} 2 \I de 
12 i ~ 5 t"l 

1.51 ·lo. 

Nuevo no~ 
No. 1 t:squ :i nn. 1 ¡lw d':'!: 
Mnqdalena Con- c:h,1~.1ul tc-
tÚ:ras. 1 :1cc·. 2a. 

·Dr-: lunes 
a v ierncs 
de 3 a Gp.1 

horas por 
semana. 

De 8 años 
en adelan 
te. -

S~bados de 
8nl411rs 

ne 7 nilos en 
adelanto. 

t.uncs, minrcolcs 
y viorne!'l de lrJ 
14 horas. 

-----~------~·-------!--·-- -·--·- -·--··--·----·· 
Honcdn No. DH. Atl 37 
13 Centro, c:0lnnia Stn, 

D.F. M.::lr!:.1 la Hi -
b<"!r•:J.. 

Bm:;qur1 c.lc 
Ch·>[>U l tP.
pr"?C. 

t;n 11'1 Ciudad IJT\ i 
versitdriil, fr<!~ 
te a In r•x¡>lona~ I""· .. ., """'º"·'· 

- 1 -

O~ 7 n lJ De 6 añoa 
afio~;. en ~dclantn 

l>e mar LfJ:.;;. 

il <lom.tnqo 
de 9 a 
11: JO llrH. 

J\rt:es pl~sti 
c·l.5 .. lunes,:: 
miercolcs y
v icnc:s de 4 
a ?: tlib11jo 
y pi.nturu.
lur.cs de 5 
.;i 7; micrr;1J
lcs de ·1 d 

_:;----~~:~·~:__ 
1',1cul1.1 Nn. fu:~~:-bay y HrJ

íl, C.:Pt1t.tujvoluclón, 
Mf:x:ico.D. Co!":l'nia _ H'?mq: 

n.1. Mun1e1¡110 
tl~ Tlnlncpün-

1 

tla d" uaz, -
es t. .. "ldO <le Me X 

FUENTE: INSTITUTO tlACIOtll\f, DF.L CONSUMIDO!!, Dlíll:CTOH C};R!Qtll: Hlll\10, T,\[,I,E;nES INl'/INT!l.ES, Hf>VIS'l'/\ rn:I. CONSIJMlllOH No. 71 

SUPLEMENTO INFMl'rlL "El, IJRtNC:o; !10. l <. l:NI:flO 1983, Mf.XlCO. PP. 8·'1 



rr.LL!lRCS INl'Arl'l'l Lt:s Erl l.!\ ('. !IJDl\D [)F, MEX!Cf! 

¿Cómo se llar.ta 
el lugar. 

CASI\ OC LAS 
DELLAS 
AHTES 

Cl\SA POPUL,\R 
OC LI\ 

tll\GDl\LCNI\ 
CONTRCHl\S. 

l MUSEO MUSEO DE 1 11us¡;n 
Í DE l!ISRO L,\S ! UNIVERSITl\iHO 

'fURl\L. - CHOPO 1 
Hll\ NI\ - CULTURAS 1 DEL 

i 
~,-c-.u-4-n~t-o_c_u_e_s_t_a--l?~E-n_t_r_c~S-l_·_u_O_l-E-r-1t_r_c_S~l-O_O_;~--+--S-o-.1-1-g~r-a---t-~S-o-n-a-_-r-a=-l$300 po~ ~oda 

y $150 por $1 SO mensuales t 111 tos. tui tos. 101 curso. 

¿Cuanto dura¿ 

todo el -
curso. Tam-
bi1'n se dan 

medias beca 
becas y - ¡• 

Un semestre Un año un día Tres mese~ 
de marzo 1 
a r:tayo 1 

Cuatro r.:es-es 
de Enero a 
Abril. 

Cf1Sl\ 1 MUSEO - ! llUSEO C!,S' ::i::; LA 
Dr:t. lUN!Vi~BSI'J'-\RlO DF ! N,\CIONl\f, ,,. _., OC 

LAGO. C II.NCI;\S Y l\}{r!;'; D1;L l\HTI: -··!.. '-'" · 
! T:.~'\l,~!;P/\N i'L/\ 
1 -----·--- - ------------1-------- --·-·--·--

ssoo pcr ¡Son gratuitoa. ,. Son gra - Son •1ratu1-

curso. 
todo el 

11 

tui tos. tos. 

Del 10 de 
enero al 
26 d~ mar
zo. 

Horas. 

¡ 
~1/2 llrs. un año. 

1 _..:_ _____ l-------t-------t------+-----,~------r-------+-----------~-----4-----
Irlse~ib~rse· l!~c~r cita al lltaccr cita ~eta de N. 
la la. acm. 548-99-33 Y lle- al 51;:)224 2 fotos inL 
de Enero. - nar cupo de 30- il Tambi6n puu .. _:t.::rti f 1i.:~1du 

¿Que se neces_!, 
ta? 

1-'lenar so1i
bitud de 
linscripci6n 
~a la. sem. 
¡le enero y 
~ <los fetos 
!infantiles. 

Pagar la cuota 
correspondiente 
al taller Ins
cripciones a
biertas todo el 
año. 

S(1lo in
terés. 

Inscribirse 
en febrero 
Informes iil 
312-78-03. 

Paqar la. cuota 
e inscribirse 
la la. sen. de 
enero y U;"?a -
foto in~a;itil 

Paqar cuota niños. Puedes ~des invitar de -s.:Jlud y 
y una foto- invitar a tu ~a- a tu macs - car~a de 
infantil. estro y compuñe- ~rot> y com- u;Jena conJJ!;: 

ros. añeros. ta. 

FUENTE: Instituto Nacional del Consumidor, Di rector Enrique Rubio, Talleres I nfantilcs, Revista del Consumidor ~lo. 71 
Suplemento Infantil "El Brinco", No. 13, Enero M~xico .. pp 8-9 
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