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INTRODUCCION 

La realizaci6n de una investigaci6n sobre el efecto de 

la institucionalizaci6n en niftas de CaSa Hogar es el moti

vo del presente estudio. La motivaci6n para llevarlo a cabo 

surgi6 de la experiencia en el trabajo, al confrontarnos -

cotidianamente con los problemas provocados por el abandono 

en la estructuraci6n de la personalidad y tambián al hacer 

consciente la necesidad de entender el problema y de poder 

enfrentarlo y abordarlo, ya que los daftos provocados en es

tas niftas, dejan profunda huella en su integraci6n yoica. 

Esto me llev6. necesariamente, a trav~s de la observ~ 

ci6n, a tomar en cuenta las necesidades especificas del d! 

sarrollo en las diferentes edades. 

El trabajo aborda aspectos relacionados con el funci~ 

namiento aut6nomo del YO y los cambios que se presentan en 

estas funciones cuando las sujetos han permanecidO alberg~ 

das en una Instituci6n de Custodia por m€ls de tres afios. -

Considero que esta tlrea del Yo constituye uno de los aspe~ 

tos m€ls importantes para la Psi.cologia ye! Psicoan&1isis 

Infantil, ya que al haber sido abordado por autores como -

Anna Freud y Mahler. podemos conocer la trascendencia que 

tienen las relaciones de los ni~os con sus padres, as! - -



como los efectos que causan los abandonos y las separacio

nes de los mismos. En este estudio es de importancia fund! 

mental, considerar estos datos dados los antecedentes de -

orfandad y abandono en estas niñas, por lo que tomamos en 

cuenta la edad de separaci6n de los padres y el tiempo de 

estancia en la lnstituci6n. 

Esta lnstituci6n alberga niñas cuyas edades fluctdan 

entre los 4 y los 18 afios, que han sido abandonadas o han 

sufrido la pérdida de alguno de sus padres. Para proceder. 

al estudio. tomamos al grupo egresado en 1980, que esté -

formado por j6venes entre los 18 y 20 años, cuya permanen

cia en la Instituci6n ha sido entre 3 y 10 años. 

El marco referencial fuá tomado de la Psicología psi

coanalítica del Yo; b~sicamente abordamos los aspectos aut~ 

nomos, que fueron investigados a trav~s de la Escala de lE 

teligencia de Wechsler porque este instrumento nos aporta 

datos cuantitativos, que pueden ser interpretados din~ic! 

mente. 

Dentro de los antecedentes de este estudio hemos en-

contrado investigaciones que abordan los aspectos estadls-



ticos de la aplicaci6n de estas pruebas en diferentes po-

blaciones, correlacionando los resultados con algunas otras 

variables y con fines principa~ente diagn6sticos; pero -

aunque encontramos investigaciones que se aboquen a este -

aspecto en Guarder1as y Casas de Cuna, el enfoque es fund~ 

mentalmente estad1stico. El problema de la Institucionall.

zaci6n y el abandono materno ha sido descrito por Bowlby, 

quien hace referencia a los efectos causados en los niftos. 

En esta investigaci6n se pretende hacer una aproximaci6n -

de las funciones que exploran las pruebas con la teorla de 

la personalidad, lo que nos permite conocer los aspectos -

din&nicos del desenvolvimiento de las niftas dentro de la 

Instituci6n. La aportaci6n consiste en articular la probl~ 

mática con el marco referencial te6rico y los instrumentos 

que posee el psic6logo y utilizar los resultados para der! 

var los aspectos educacionales y terapéuticos que pueden -

ser contemplados dentro de los programas de la Instituci6n. 

Podemos considerar que, tambi6n a través de estos resulta

dos, pueden iniciarse nuevas investigaciones que permitan 

explorar las &reas restantes del funcionamiento Yoico que 

aquí no han sido aboradadas. 
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CAPITULO 1 

LA PSICOLOGIA DEL YO. 

1.- HISTORIA DEL CONCEPTO. 

El Yo es una instancia psíquica que Freud distingue 

del Ello y el Superyo en su segunda teor!a del aparato psí

quico (citado por Laplanche, 1974). Al referirse al Yo des

de sus primeros escritos, lo hace en forma poco especifica

da, designado este término la personalidad en conjunto. Lo 

que condujo a Freud a transformar radicalmente la concepci6n 

del YO fu' la experiencia clínica de las neurosis. 

En "Estudios sobre la Histerii!l", (Laplanche, 1974) se 

sefiala la intima conexi6n que existe entre la conciencia y 

el Yo y también la idea de que el Yo es más extenso que la 

conciencia actual. Aquél es un verdadero territorio que -

Freud pronto asimilará al preconsciente • Aquí se encuentra 

ya bosquejado el problema de una resistencia propiamente in 
consciente, problema que más tarde suscitará dos distintas 

respuestas en Freud: recurrir al concepto de un Yo incona--

ciente y también el concepto de una resistencia propia del 

Ello. 
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La noci6n del Yo se halla constantemente presente en 

las primeras elaboraciones que propo~Freud del conflicto 

neurótico. Se dedica a especificar la defensa en distintos 

"modos" , lO procedimientos ", ti dispos i ti vos" correspondientes 

a las diversas psiconeurosis. En el origen de las diversas 

modalidades del conflicto se sitda la incompatibilidad de 

una representación con el Yo. 

En la primera elaboraciÓn metapsicológica dada por .• -

Freud del funcionamiento psíquico, se atribuye a la noci6n 

del yO un papel de primer orden. En el " Proyecto de PsIco

logía científica" (Laplanche. 1974) la funciÓn del Yo es -

fundamentalmente inhibidora. 

Freud describe el Yo como una "orqaniz8ci6n" de neur.!;! 

nas caracterizadas por varios rasgos: facilitaci6n de las 

vías asociativas interiore. de este grupo de neuronas, ca

texis constante por una energía de urigen end6geno, es de

cir, pulsional, distinci6n entre una parte permanente y -

una parte variable. 

As!, el Yo no es definido por Frend como una parte -

del aparato psíquico. COn todo, esta tesis debe completar-
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se en la medida en que la dimensi6n bio16gica de este (or

ganismo) como en su dimensi6n psiquica es de una importan

cia privilegiada. Esta ambigüedad constitutiva del Yo se -

refleja en la dificultad de dar un sentido univoco a la ng 

ci6n de interior, de excitaci6n interna. La excitaci6n en

d6qena se concibe sucesivamente como viniendo del interior 

del cuerpo, más tarde del interior del aparato psíquico y 

por 61timo como almacenada en el Yo. definido como reserva 

de energía. 

A.- En el capitulo metapsicol6qico de la "Interpreta

ci6n de los Sueftos~ Freud (Lap1anche. 1914) establece dif~ 

rencias entre los sistemas: Inconsciente, Preconsciente y 

Consciente, dentro del marco de un "aparato" en el que no 

interviene la noci6n de Yo. A partir de su descubrimiento 

del suefto como "camino real hacia el inconsciente", Freud 

hace recaer el acento especialmente sobre los mecanismos -

primarios del "trabajo del suef'io" y sobre la forma como 

imponen su ley al material preconsciente. El paso de un 

sistema a otro se concibe como traducci6n1 hay también la 

acci6n defensiva pero ésta no es englobada por Freud bajo 

el término "Yo". Diversos aspectos encontrados en los tra-
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bajos anteriores se encuentran repartidos en distintos ni

veles. 

a).- El yo como agente defensivo se encuentra por una 

parte en la censura y ~sta posee una funci6n esencialmente 

prohibitiva, que impide asimilarla a una organizaci6n com

pleja capaz de hacer intervenir mecanismos diferenciados -

como los que Freud reconoce en los conflictos neur6ticos. 

b).- ~a funci6n moderadora e inhibidora ejercida por 

el Yo en el proceso primario se vuelve a encontrar en el -

s~stema preconsciente, tal como funciona en el pensamiento 

durante la vigilia. El sistema preconsciente es el lugar -

mismo del funcionamiento del proceso secundario, mientras 

que el Yo, en el Proyecto, era lo que inducía al proceso 

secundario, en funci6n de su propia organizaci6n. 

c).- El yO como organizaci6n libidinalmente cargada -

se encuentra explícitamente como portador del deseo de do~ 

mir, en el que Freud ve el motivo de la formaci6n del sue

fl.o. 

B.- En el periOdO de 1900 - 1915 la investigaci6n fr~ 
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diana sobre el Yo opera en cuatro direcciones: 

a}.- En los trabajos más te6ricos de Freud acerca del 

funcionamiento del aparato psíquico alude al modelo esta-

blecido en 1900. basándose en el ejemplo del sue.l'io. llev:án 

dolo hasta sus ültimas consecuencias, sin hacer intervenir 

el concepto de Yo en las diferenciaciones tópicas ni el de 

pulsiones del Yo en las consideraciones energéticas. 

b).- Respecto a las relaciones entre el Yo y la real! 

dad, la referencia sigue siendo la de la experiencia de 5a 

tisfacci6n y de la alucinaci6n primitiva. 

a') Se valoriza el papel de la exper~encia de la vida. 

Sólo la falta de la satisfacc~6n esperada es lo que ha da

do lugar al abandono de la satisfacción mediante la aluci

nación. En su lugar. el aparato psíquico hubo de decidirse 

a representar el estado real del mundo exterior y a inten

tar una modificación real. 

b') El principio de realidad aparece como una ley qlle 

viene a imponer desde el exterior sus eXlgencias al apara

to psíquico. el cual tiende a hacerlas suyas progresivamen 

te. 

c') Freud concede a las exigencias del principio de -

realidad un punto de apoyo privIlegiado. las pulsiones de 
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autoconservaci6n que abandonan mas ripidamente el funcion~ 

miento según el principio del placer y que proporcionan el 

sustrato energético de un "Yo realidad" que no tiene que -

hacer mas que tender hacia lo útil y asegurarse contra los 

danos. 

d').- La relación del Yo con el sistema Preconsciente

conciencia y especialmente con la percepción y la motili

dad, Se vuelve muy estrecha. 

c).- En la descripción del conflicto defensivo, y m6s 

especialmente en la c1inica de la neurosis obsesiva, el Yo 

se afirma como la instancia que no se opone al deseo. Freud 

describe en esta época al conflicto como la oposici6n en-

tre las pulsiones sexuales y las pulsiones del Yo. 

d).- En este periado aparece una nueva concepción del 

Yo como objeto de amor, predominando esta concepci6n en 

cierto n6mero de textos de los afios 1914 y 1915, lo que 

marca un giro del pensamiento freudiano. 

@- En el periOdO de cambio 1914-1915 se elaboran tres 

nociones muy ligadas entre s1: el narcisismo. la identifi-
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caci6n cOmo constitutiva del Yo y la diferenciaci6n dentro 

del YO de ciertos canponentes ideales. 

~a).- Lo que la introducción del Narcisismo implica en 

cuanto a la definici6n del YO puede resumirse de la siquie~ 

te forma: 

a').- El YO no existe desde un principio ni aparece

cano el resultado de una diferenciaci6n progresiva. Para -

constituirse requiere una nueva acción ps1quica. 

b').- Se define como unidad en relación con el funci~ 

namiento anárquico y fragmentado de la sexualidad que ca-

racteriza el autoerotismo. 

c').- Se ofrece como objeto de amor a la sexualidad, 

a igual título que un objeto exterior. Freud establece la 

secuencia, autoerotismo, narcisismo, elecci6n objetal hom~ 

sexual, elección objetal heterosexual. 

d').- Esta definición del Yo como objeto impide que -

sea confundido con el conjunto del mundo interior del suj~ 

ta. 

e').- Desde el punto de vista económico el Yo debe -

considerarse como un gran reservario de libido, de donde -

ésta es enviada hacia los Objetos y que se halla siempre -

dispuesto a absorber la libido que refluye a partir de los 
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objetos. 

f').- Freud describe como típica una "elecci6n obje--

tal narcisista" en la que el objeto de amor viene definido 

por su semejanza con el propio YO del individuo. 

~ b) . - Durante este período se enriquece considerable-

mente el concepto de identificaci6n. Freud distinque otras 

formas fundamentales de identificaci6n7 'sta ya no es s6lo 

la expresión de una relaci6n entre Yo y otra persona, el -

Yo puede experimentar una profunda modificaci6n por la ---

identificaci6n, convirtiéndose en el residuo intrasubjeti-

vo de una relaci6n intersubjetiva. 

"~C).- como resultado del análisis de la melancolía y -

de los procesos que ésta pone de manifiesto, se transforma 

profundamente la noción de Yo: 

a·).- La identificaci6n del objeto perdida, manifies-

ta en el melanc6lico, se interpreta como una regresi6n a -

una identificaci6n mis arcaica. Esta idea prepara el cami-

no para una concepci6n de un Yo que no s6lo sería remode!.! 

do por identificaciones secundarias sino que desde el prig 

cipio se constituiría por una identificación que tendría -
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como prototipo la incorporaci6n oral. 

b'}.- El objeto introyectado en el Yo lo describe --

Freud en t6rminos antropom6rficos: ejem, "es sometido a -

los peores tratos". 

c') • - Con la introyecci6n toda la relaci6n puede int!,< 

riorizarse al mismo tiempo. 

d'} .- El Yo no es concebido ya como la única instan-

cia dentro del pslquismo. Algunas partes pueden separarse 

por escisi6n. Freud llega a la conclusi6n de que la libido 

"narcisista" puede tener como objetos toda una serie de -

instancias que forman un sistema complejo y cuya pertenen

cia al sistema del Yo, viene indicada por lo dem6s, por ._. 

los nombres con que Freud les designa: Yo ideal, ideal del 

Yo, superyo. 

~- En 1920 ocurre un cambio esencial, pasando de la 

primera t6pica que tomaba como eje principal los diversos 

tipos de funcionamiento mental (proceso pr1mario y proceso 

secundariO) a la segunda t6pica que hace del Yo un sistema 

o una instancia que se encarga de las defensas, él Superyo 

como sistema de prohibiciones y el Ello como polo pulsio--
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na1. El Yo viene a agrupar funciones y procesos que en -

el marco de la primera tópica estaban repartidos en dife-

rentes sis temas. 

a).- La conciencia, que en el primer modelo constitu!a 

un sistema autónomo, se precisa como "núcleo del Yo". 

b).- Las funciones reconocidas en el preconsciente se 

incluyen en el Yo. 

c).- El Yo es en gran medida inconsciente y esto es -

demostrado en la cl!nica y en las resistencias inconscien

tes halladas en la cura. Con esto Freud abrla un camino -

que fuá ampliamente explorado por sus sucesores. 

En esta segunda tópica la ampliación ael concepto del 

YO atribuye a éste las más diversas funciones: control ae 

la motilidad y de la percepción, prueba de la realidad, ~ 

ticipaci6n, ordenaci6n temporal de los procesos mentales, 

pensamiento raciona~ etc., pero también desconocimiento, -

racionalización, defensa compulsiva contra las exigencias 

pulsionales. 

Estas funciones pueden agruparse en pares antinómicos 
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(oposición a las pulsiones y satisfacci6n de las pulsiones, 

insight y racionalización, conocimiento objetivo y deform~ 

ción sLstem'tica, resistencia y supresiÓn de resistencias, 

etc.) estas antinomias reflejan la situación ~signada al -

Yo en relaciÓn con las otras instanc1as y la realidad. --

Freud resalta en algunas ocasiones la heteronomia del Yo y 

en otras las posibilidades de una relativa autonomía. 

El Yo aparece esencialmente como mediador que atiende 

exigencias contradictorias hall§ndose sometido a una tri-

pIe servidumbre y por lo tanto amenazado por 3 tipos de p~ 

ligros: el proveniente del mundo exterior, el de la libido 

del Ello y el de la severidad del Superyo. 

E.- La extensión adquirida por la noción de Yo en la 

Teoría Psicoanalltica se manifiesta en la atención presen

tada por los numerosos autores así como en los diferentes 

modos de abordaje. Sin embargo, las concepciones freudia-

nas pueden agruparse en dos orientaciones considerando los 

tres grandes problemas que plantean la g6nesis del Yo, su 

situación tÓpica y lo que se entiende por energía del yO -

desde el punto de vista dinámico y econ6mico. 

a).- En una primera perspectiva, el Yo aparece como 
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el resultado de una diferenciaci6n progresiva del Ello por 

influencia de la realidad exterior, esta diferenciaci6n 

parte del sistema Percepci6n- Conciencia que se compara 

con la capa cortical de una vesícula de substancia viva: -

el YO, puede definirse como un verdadero 6rgano que, cua-

les quiera que sean los fracasos efectivos que sufra, est~ 

destinado por principio, como representante de la realidad, 

a asegurar un control progresivo de las pulsiones. como el 

propio Freud indica, la distinci6n entre el Yo y el Ello -

resume entonces la oposici6n entre la raz6n y las pasiones. 

En esta concepci6n el problema de la energía de que -

dispondría el Yo plantea dificultades. Freud se ve induci·

do a tomar la realidad no solamente como un dato exterior 

que el individuo debe tomar en cuenta para regular su fun

cionamiento, sino con todo el peso de una verdadera inst~ 

cia actuando en la din&mica del conflicto. Esta concepci6n 

plantea en conjunto dos grandes problemas: por una parte -

¿c6mo comprender la tesis en la que se basa, una diferen-

ciaci6n del Yo dentro de una entidad pe iquica cuyas ,;a.rac

teristicas se nallan mal definidas? y por otra ¿no resulta 

dificil integrar en esta q6nesis casi ideal del aparato 

psíquico toda una serie de aportaciones fundamentales y 



- 13 -

propiamente psicoana1!ticas a la noci6n del yo? 

La idea de la g~nesis del Yo está cargada de ambigüe

dades mantenidas por Freud a 10 largo de toda su obra, - -

agravándose en el modelo propuesto en "Más allá del prin-

cipio del placer". En ocas iones Freud se apoya en una ana.

logia real existente, por ejem., entre las funciones del -

Yo y los aparatos perceptivos y protectores del organismo. 

Un enfoque de este tipo induce a concebir el aparato psi-

quico cano el resultado de una especializaci6n de las fun.

ciones corporales, y el Yo como el producto final de una -

larga evoluci6n del aparato de adaptaci6n. 

A otro nivel, la insistencia de Freud en utilizar es

ta imagen de una forma viviente caracterizada por su dife

rencia de nivel energético con respecto al exterior, pose

yendo un limite sometido a efracciones que constantemente 

debe defenderse y reconstruir$e ¿no se basa en una rela-·"

ci6n real entre la génesis del Yo y la imagen del organis

mo?, relaci6n que Freud s610 en raras ocasiones formul6 .. -

expl1citamente. 
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" El Yo es, ante todo, un Yo corporal, no es solamel! 

te un ser de superficie " El Yo deriva, en último térmi-

no, de sensaciones corporales, principalmente de las que ,-

se originan en la superficie del cuerpo. Puede asi consi--

derarse como una proyecci6n mental de la superficie del --
¡ 

cuerpo, junto al hecho de que representa la superficie del 

aparato mental" ("El Yo y el Ello", traducci6n inglesa de 

" 1927). Esta indicac~on invita a definir la instancia del -

Yo como basada en una operaci6n psiquica real consistente 

en una "proyecci6n" del organismo en el psiquismo. 

b).- Esta observaci6n permite agrupar una serie de --

ideas centrales en psicoan~lisis que definen otra perspec-

tiva, la cual no elude el problema de la génesis del Yo; -

busca la soluci6n, no recurriendo a la idea de una diferen 

ciaci6n funcional, sino haciendo intervenir operaciones --

psiquicas especiales, verdaderas precipitaciones en el - -

psiquismo de rasgos, imagenes, formas humanas tomadas del 

otro humano. Los pSicoanalistas se han dedicado a investi-

gar los momentos electivos y las etapas de estas indentif! 

caciones y a definir las que son especificas a las diversas 
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instancias: YO, Yo ideal ideal del YO, SuperyO. As! la -

relación del Yo con la percepci6n y con el mundo exterior 

adquiere un nuevo sentido, sin quedar suprimida: el Yo no 

es tanto un aparato que se desarrollaría a partir del ais 

tema Percepción-Conciencia como una formación interna que 

tendría su origen en ciertas percepciones privilegiadas, 

provenientes, no del mundo exterior en general, sino del 

mundo interhumano. 

Desde el punto de vista tópico, el Yo se define m&s 

que como emanado del Ello, como un objeto al que apunta -

éste: la teoría del narcisismo y el concepto correlativo 

de una libido orientada hacia el YO 6 hacia un objeto ex

terior, según un verdadero equilibrio energético fué rea

firmada por Freud hasta en sus últimos trabajos. 

Por último, el problema del soporte energético que -

seria preciso atribuir a las actividades del Yo, se pres

ta a ser mejor examinado cuando se relaciona con el con-

cepto de catexis narcisista y el problema estriba en com

prender c6mo el YO, objeto libidinal, puede constituir no 

s610 un "reservarlo", sino también el sujeto de las cate

xia libidinales que de él emanan. 
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Esta segunda línea de pensamiento se nos aparece me

nos sintética que la anterior y deja pendiente, sobre to

do, la necesaria tarea de articular a una teoría propia-

mente psicoanalítica del aparato psíquico, toda una serie 

de operaciones y de actividades que con la preocupaci6n -

de edificar una psicología general, una escuela psicoana

lítica ha clasificado como cosa obvia entre las funciones 

del Yo. 

Posteriormente a los trabajos de Freud, su hija Anna 

(1936) amplia los fundamentos que aport6 Freud a la Escu~ 

la Psicoanalitica del Yo sistematizando los conceptos de 

defensas específ~cas e ~nteqrando en sus trabajos los as

pectos de las relacíones de las defensas y la realídad. 

Más tarde Sullivan (1930), Spitz (1936), Erikson --

(1937), Horney (1937), Kardlner (1939), Hartmann (1939), 

Rapaport (1958) entre otros, contribuyeron al desarrollo 

de la Psicología del Yo. Algunos tomaron en considera--

oi6n la teoría incipiente de las raíces aut6nomas del Yo. 

as! como el desarrollo y las funciones implicadas en la 

Psicología del Yo de Freud, prosiguiendo sus investiga--
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ciones sobre las relaciones con la realidad en general y 

las relaciones interpersonales en particular. Otros como 

Horne~ (1937) Kardiner (1939) y Sullivan (1930) se alej~ 

ron de la corriente principal del Psicoan&lisis descar-

tando la teor1a libidinal que es b&sica del mismo. 
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2.-· APORTACIONES DE HARTMANN. 

Una contribuci6n importante a la Psicología del Yo, 

es la que Hartmann introdujo al ampliar las l!ireas de in

teracción con otras disciplinas afines que se han inter~ 

sado en el conocimiento de la mente humana. Harmann - -

(1946) elabora básicamente sus ideas en relaci6n con el 

fen6meno del Yo que €l considera de importancia central: 

las relaciones con la realidad, es decir, la adaptaci6n. 

Junto con sus colaboradores Kris y Lowenstein, des~ 

rrolla la idea de que el Yo y el Ello se forman gradual

mente en una fase indiferenciada en la que maduran meca

nismos que más tarde se pondrán bajo la regulaci6n del -

Yo y que sirven a la motilidad, a la percepci6n y a al~ 

nos procesos del pensamiento. En estos campos la madura

ci6n se efectúa sin la organizaci6n total de lo que lla

mamos Yo; s610 después de la formación del YO se integr~ 

rSn completamente estas funciones. En el momento en el -

cual se verifica la diferenciaci6n, el hombre está pre-

visto de un órgano especializado de adaptaci6n. es deci4 

del Yo. Esto no significa que no persistan en el Ello al 

gunos elementos relativos al mantenimiento o preserva-

ci6n del individuo. Sin embargo, la diferenciación ex--
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plica la naturaleza de los impulsos instintivos del hombre, 

francamente distintos de los animales. Parecería que muchas 

de las manifestaciones del Ello estan m§S en contacto con -

la realidad que cualquier conducta comparable en los anima

les. A estos aparatos de control y ejecución Harmann los 

llamó "Aparatos Autónomos del Yo" e hizo hincapié en que 

tanto el aparato somAtico como el mental influyen en el de

sarrollo y las funciones del Yo jugando un papel muy impor

tante en diCho desarrollo, los procesos de maduración y - -

aprendizaje. 

En cuanto al proceso de maduración explica que existen 

factores tanto anteriores como posteriores al nacimiento. -

que modifican los aparatos congénitos y van a determinar el 

proceso del desarrollo existiendo tres clases de procesos: 

Los que se presentan sin ninguna influencia esencial y 

especifica del medio externo. 

Los aparatos del Yo que surgen como resultado de las -

situaciones ambientales comunes o típicas. 

Los que dependen de condiciones atipicas. 
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Señala Hartmann que en el proceso de maduraci6n exi~ 

te la influencia determinante del factor constitucional, 

lo mismo que en la sucesi6n de las f ases en la organiza-o 

ci6n de la libido y las funciones del Yo que dependen --

directamente de la maduraci6n fisio16gica. Sin embargo, -

no es suficiente solamente que los aparatos del Yo tengan 

la potencialidad para la funci6n, pues las funciones esp! 

c1ficas deben aprenderse. La habilidad en el aprendizaje 

tambi~n se ve determinada por aspectos constitucionales -

as1 como el grado y direcci6n de la inteligencia. 

Hartmann se refiere al desarrollo aut6nomo del Yo 

como un prerrequisito para todas las relaciones que se es 

tablecen con la realidad, así como para otras funciones y 

que no puede determinarse la fuerza o debilidad del Yo si 

no se consideran la naturaleza y el grado de maduraci6n -. 

de los aparatos de esta instancia que determinan la inte-· 

ligencia, la voluntad y la acci6n (Hartmann, 1969). 

Estos aparatos y la coordinaci6n que se lleva a cabo 

entre los impulsos instintivos y sus objetos, son recono·

cidos por Hartmann como los medios filogenéticos con los 
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que se maneja la realidad externa. El nifto al nacer, es un 

ser con impulsos que también posee aparatos heredados como 

los mecanismos protectores y perceptivos, los cuales lle-

van a cabo funciones que sólo después de la formación del 

Yo se integrar§n completamente. 

En el momento en el cual se verifica la diferencia--

ción, el hombre est~ previsto de un órgano especializado -

de adaptación, es decir, del Yo. Antes de que se inicie el 

proceso de adaptación existe un estado de adaptabilidad 

que se consideraría como el resultado de la interac~ión 

del organismo y su ambiente y que es previo al conflicto, 

no es la resultante de la solución al conflicto, por lo -

que no es una desviación de lo normal de los impulsos ins

tintivos por las exigencias de la realidad. De este modo -

Hartmann aporta una explicación conceptual de carácter re

lativamente autónomo y adaptativo de los procesos secunda-

rios. 

En el desarrollo del Yo los factores reguladores pri-. 

mitivos se ven progresivamente sustituidos por mecanismos 

reguladores más efectivos permitiendo el avance de la dif~ 
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renciaci6n y que esto pueda lograrse no s610 por la forma

ciOO de nuevos aparatos para el control y manejo de nuevas 

exigencias y dificultades, sino porque ellos permiten el -

desarrollo de funciones en un nivel m&s elevado. Así el d! 

sarrollo mental se ve determinado por los impulsos instin-

. tivos y por las influencias ambientales, las cuales influ

yen en el desarrollo del Yo con respecto al aparato espec! 

fico de la adaptaci6n, pues por medio del aprendizaje se -

adquiere la posibilidad de satisfacer y controlar los im-

pulsos instintivos. 

Aunado al bagage instintivo y a los factores regu1a~ 

res primitivos, el individuo tiene al nacer un importante 

campo de aparatos, con las diferencias individuales de to

lerancia a la angustia, que también estan determinados con~ 

titucionalmente. Otro aparato importante es el desarro

llo de las funciones de las metas del Yo y sus mecanismos 

de defensa, aclarando que las defensas permiten tanto el -

control de los impulsos instintivos como la adaptaci6n al 

mundo externo. Todo este funcionamiento se observa a tra·-

vés de los mecanismos del Yo en su proceso de Adaptación. 

Inhibici6n y Síntesis. 
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Hartmann seftala también que el individuo entabla una -

relación con mundo externo desde el principio de la vida -

por su necesidad de atención. Las primeras reacciones, con 

indicios de intencionalidad, se presentan hasta los tres m~ 

ses de vida, siendo este paso el inicio de la comprensión -

del objeto, que se cristaliza al año de edad junto con las 

verdaderas relaciones objetales. 

El Superyo se forma con la base de la diferenciaci6n -

entre el Ello y el Yo y las identificaciones posteriores, -

siendo no s6lo una antítesis del Yo y el Ello, sino el pro

totipo hacia el que el Yo tiende por lograr un pacto entre 

sus aliados, además de ser el resultado de una adaptación a 

la que sirve de síntesis. 

Esta mayor posibilidad de diferenciaci6n crea condici~ 

nes especificas para la adaptación. También las diferencia

ciones en el Yo crean condiciones especificas para la adap

taci6n y varian,en funci6n de la riqueza, la amplitud y la 

diferenciaci6n del mundo interno. 

El desarrollo de la funci6n de diferenciación se expr~ 

sa psicol6gicamente no sólo en la formación de las instan--
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cias mentales, sino tambi~n en la apreciaciÓn de la realidad, 

en el juicio, en la extensiÓn del mundo, de la percepci6n y 

de la acci6n, en la separaciÓn de la percepción de la imagi

naciÓ~del conocimiento. etc. Así, puede decirse que la est~ 

bilidad y la efectividad de una persona estSn influidas dec! 

sivamente por la coordinación propositiva y la ordenación de 

las funciones en términos de adaptaciÓn, diferenciaciÓn y 

síntesis dentro del Yo y no solamente por la plasticidad o -

la fuerza del impulso instintivo y la tolerancia para la ten 

s16n (término en que se ha descrito la fuerza del Yo). 

Hartmann, al introducir el concepto de "cambio de fun-

ci6n", aportÓ una explicaciÓn conceptual de la relativa aut,2 

nom1a del YO a lo que nombró: "aparatos de anonom1a secun~ 

ria" y a través de sus conceptos de estados de adaptabilidad 

y adaptación fijó las bases para el concepto y teoría psico~ 

nal!tica de la adaptación y la relación con la realidad, con 

una enfatizaci6n del papel especial de las relaciones huma-

nas de la Teoría psicoanalítica del Yo. Señala que el"cambio 

de función" es una forma de conducta que se originó en cier

ta área de la vida y pueda aparecer en forma totalmente dis

tinta en otra §rea. 
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Estas estructuras relativamente, independientes, que -

Hartmann enlaz6 con los aparatos de Autonomia Secundaria, -

pueden llegar a realizar otras funciones como las de sínte-

sis, adaptaci6n, etc. o pueden transformarse a través de es

te cambio de funci6n en un medio, en una meta con sus propios 

derechos. 

Este cambio juega un importante papel en la vida mental 

y especialmente en el desarrollo del Yo. 

La adaptaci6n puede darse por cambios que el individuo 

efectt1a en su ambiente (el empleo de instrumentos, la tec,no

logia en el sentido m&s amplio de la palabra, etc.), as! co

mo también por los cambios apropiadOS en su sistema psicol6-

gico. Las adaptaciones alopllsticas s610 son accesibles al -

hombre y en ellas pueden existir dos fases: una puede consi~ 

tir en que la acci6n humana adapta el ambiente a sus propias 

funciones y secundariamente se adapta a ese ambiente que ha 

ayudado a crear. Aprender a actuar en forma alopl&stica es -

uno de los aspectos m&s significativos del desarrollo humano: 

sin embargo, ni la actividad alopl&stica es siempre adaptat! 

va ni la autopllstica es siempre indtil para la adaptaci6n. 
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A menudo es una funci6n superior del Yo la que decide si una 

actividad autopl~stica 6 alopl&stica es apropiada para una -

situaci6n dada, participando adem&s las fuerzas instintivas 

y los factores relacionados. Existe una tercera forma de .. _

adaptaci6n en la que el sujeto busca o elige un nuevo ambien 

te que sea favorable para el mejor funcionamiento del orga-

nismo. 

Hartmann menciona adamAs que existen adaptaciones pro-

gresivas y regresivas. La primera es una adaptaci6n que coin 

cide con el desarrollo; pero existen adaptaciones exitosas -

que utilizan el camino de la regresiÓn y la razÓn de esto es 

que la funci6n de los Órganos más altamente diferenciados de 

adaptaciÓn a la realidad no puede por si sola garantizar una 

adaptaciÓn total 6ptima del organismo. 

La relaciÓn del individuo con su ambiente tiende a equ! 

librarse y a desequilibrarse. El equilibrio no significa no~ 

malidad, pues puede ser patolÓgico, todo organismo cuenta -

con mecanismos para mantener y recuperar el equilibrio y es

tos procesos se llevan a cabo en el área sin conflictos del 

Yo. 
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Pueden existir otros dos estados de equilibrio: el de -

los impulsos instintivos (equilibrio vital) y el equilibrio 

de las instancias mentales (equilibrio estructural) relacio

nados entre s1. El Yo no es la simple resultante de fuerzas 

extrañas. sino que su función sintética constituye un órgano 

de equilibrio especifico a la disposición de la persona. - -

Entre esta función sintética y el resto de la persona, exis

tiria una cuarta forma de equilibrio. 

Entre los reguladores del equilibrio intrapsíqu1co exi~ 

te interdependencia, pudiendo así un proceso que internamen

te constituye un transtorno en la relación de las instancias 

mentales transformarse externamente en un trastorno de la -

adaptación. Hartmann menciona el principio del placer como -

uno de los elementos principales para la relativa independe~ 

cia del desarrollo del Yo, sefialando que favorece la autoco~ 

servaci6n, as! como el principio de realidad reemplaza o mo

difica el principio del placer. aunque no aclara en qué for-

ma. 

Los conceptos de cambio de funci6n y aparatos de auton~ 

mía secundaria por medio de los conceptos de automatización 

y automatismo particularizan el proceso de la formación de -

estructura y dan una respuesta al problema del origen de las 
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energias del Yo, aclarando la relaci6n entre las energias -

m6viles y las que no lo son. 

sabemos que el aparato mental explora en el mundo exte~ 

no las posibilidades de placer a medida que sus necesidades 

exceden un cierto limite y no encuentran satisfacci6n en la 

fantasia. El retorno a la realidad puede servir de protec--

ci6n contra la angustia producida por las fantasias y para -

dominar dicha angustia. En ambos casos la vuelta al mundo -

externo y la necesidad de conocerlo est6n enteramente bajo 

el dominio del principio del placer. La persona puede cam--

biar placer por displacer, o un placer m6s intenso por otro 

menos intenso.per~loque se denomina principio de realidad es 

algo esencialmente nuevo: la funci6n de anticipaci6n del fu

turo. Esta es una funci6n del Yo, un proceso de adaptaci6n -

de la m~s alta significaci6n, entrando el desarrollo del Yo 

como una unidad independiente: aunada la funci6n del Yo alli 

comprendida puede prOducir placer. 

Puede considerarse que ningun impulso instintivo garan

tiza en si mismo la adaptaci6n, sin embargo, en general todo 

el conjunto de, los impulsos instintivos, las funciones del -
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YO, los aparatos del Yo y los preprincipios de regulaci6n -

tal como se presentan en las condiciones ambientales sI tie

nen un valor central para la supervivencia. Entre ~stos, la 

funciOn de los aparatos del Yo es, objetivamente, la más ade 

cuada para realizar los propOsitos del hombre. Las posibili

dades de placer que tienen los aparatos del área sin confli~ 

tos del Yo juegan un papel importante en la adaptación al 

mundo externo, ya desde estas nuevas fuentes de placer se fa 

voreee el desarrollo del Yo. 

podríamos tomar como ejemplo de la transici6n del prin

cipio del placer al de la realidad el desarrollo de la acción 

a partir de una simple descarga motora. Se considera que una 

acci6n es realista cuando es realista en su intención, es de

cir, cuando se escogen los medios de acuerdo con sus metas a 

la luz de condiciones externas e internas que han sido valor~ 

das correctamente. A estas acciones se les ha llamado subjet! 

vamente "sint6nicas con la realidad". 

La regularización realista de la acci6n puede estar de-

terminada por la motivación intencional o racional, por el e! 

tado de adaptac~ón de los aparatos empleados para la acción y 
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a6n por fuerzas irracionales como los impulsos instintivos.

Las acciones involucran siempre el cuerpo e implican siempre 

un conocimiento del cuerpo del sujeto en un determinado ni-

vel de conciencia, utilizando siempre el Yo aparatos somá.ti

cos para ejecutar las acciones. Con relaci6n a los aparatos 

motores, podemos decir que está.n organizados para ciertos l~ 

gros y en las empresas bien establecidas funcionan automá.ti

camente: la integraci6n de los sistemas somá.ticos involucra

dos en la acci6n está. automatizada, lo mismo que la integra

ciÓn de los actos mentales comprendidos en ella y pueden co

nocerse los trastornos en las acciones automatizadas, parti

cularmente los debidos a enfermedades orgá.nicas del sistema 

nervios 01 en tanto que las funciones del aparato mental las 

conocemos por la psicología del desarrollo y a trav's espe-

cialmente del psicoan~lisis de psicÓticos. 

En el proceso de adaptaciÓn es tambi'n importante tomar 

en cuenta la automatizaci6n que aparece tanto en la conducta 

motora como en la percepci6n y en el pensamiento. La observ~ 

ci6n de estas funciones automatizadas nos pone de manifiesto 

que no puede concebirse un Yo totalmente flexible, pues estas 

actividades, adem&s de la adaptabilidad involucrada en su em 
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pleo, poseen cierta libertad para la adaptaci6n en situacio

nes momentáneas. 

El término hábito ha sido relacionado con el término -

automatismo en relaci6n a la regulaci6n de la conducta. El -

concepto de hábito es vago y puede tener un significado que 

no es consciente. La formaci6n del mismo se puede iniciar -

por la exigencia de un impulso o por su combinaci6n. En la -

topografía mental estos automatismos se localizan en el pre

consciente. 

Lo importante del mecanismo de automatizaci6n son sus -

alcances propositivos y el papel que juegan en el proceso de 

adaptación. Tiene ventajas económicas, ya que ahorra fuerzas 

en la atenci6n en casos particulares y catexis simples de la 

conciencia en general. As! las automatizaciones llevan a ca

bo 10 que deberían hacer muchos aparatos: facilitan la tran~ 

formaci6n y ahorran energ1a7 también pueden funcionar como -

barreras contra los estimulos del aparato mental. Puede afi~ 

marse que los automatismos están bajo el control del mundo -

externo y que en algunas condiciones una conducta abreviada 

ee mejor garantía del manejo de la realidad que una nueva --
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adaptaci6n a cada situaci6n. Tanto la flexibilidad como la -

automatizaci6n son necesarias y caracter1sticas del Yo; los -

lazos propositivos dependen en algunos casos de la flexibili

dad, en otros de la automatizaci6n y en otros de la combina-

ci6n de las dos. El Yo debe ser capaz de comprender o de ab~ 

car funciones automatizadas en su proceso de adaptaci6n. 

Hartmann, al generalizar y particularizar los conceptos 

impllcitos en la teor1a de la ansiedad de Freud, fundamenta -

su teoría sobre la relativa autonomía del Yo con respecto al 

Ello, a través de los conceptos de los aparatos de autonom1a 

primaria y secundaria y los conceptos de automatizaci6n. Kris 

amplIa los conceptos de pasividad y actividad impl1cita en la 

teoría Freudiana de la tercera fase cuando introduce el con-

cepto de regresi6n al servicio del Yo. Más adelante, Hartmann 

logra la generalizaci6n de este concepto demostrando que el -

Yo utiliza los mecanismos del Ello integrando y utilizando -

sus propios mecanismos arcaicos as! como también los procesos 

secundarios y las regulaciones racionales. 

En relaci6n a la teor1a del desarrollo aut6nomo del Yo, 

debe sefialarsé que Hartmann intrOdujo au importante concepto 
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de la autonomia secundaria, as! como la estructura y el or

den de sus funciones, su regulaci6n central, su organiza--

ci6n, etc. Aunque concluyó con Kris y Lowenstein que se re

queria la elaboraci6n teórica de dicho concepto. 

Por otro lado, la teoría de la Adaptación de Hartmann 

incluye una teoria generalizada de las relaoiones oon la -

realidad en la que enfatiza el papel espeoia1 de las rela-

ciones sociales aunque sin llegar por ello a proporcionar -

una teoría psicosocia1 espeoifica. 
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CAPITULO II 

EL YO Y SUS FUNCIONES 

Las funciones especificas del Yo son numerosas y reci

ben especial atenci6n en Psicologia y psicoan~lisis# en la 

descripci6n, el diagnóstico, el pron6stico y el tratamiento 

de los trastornos mentales, asi como en la descripción del 

funcionamiento normal. Fueron sintetizadas por el Dr. Beres 

(citado por Bellac, 1966) en el siguiente esquema: 

A.- RELACION CON LA REALIDAD. 

Es la función encargada de discernir lo que constituye 

la realidad en contraposición a lo que constituye la vida -

de fantasia o vida interna. Incluye los siguientes aspectos: 

a).- Adaptaci6n a la realidad: abarca tanto las funci~ 

nes sint~ticas del Yo como las autÓnomas de percepción, peE 

samiento y ejecución motora, asi como el concepto de control 

del impulso y la utilización de las defensas. La adaptaci6n 

a la realidad en cuanto "funci6n del ego" está relacionada 

con el ajuste o acomodaci6n al medio. 

b).- Interpretaci6n de la realidad: forma parte del p~ 
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pel que corresponde al individuo e implica exactitud en la 

percepción y solidez de juicio. Aunque intervienen funcio

nes autónomas como la inteligencia, la interpretación ace~ 

tada, indica una buena diferenciación de los datos exteri~ 

res con respecto a los determinantes interiores. 

c).~ Sentido de la realidad: implicaría la clara dif~ 

renciación de sí mismo con respecto al resto del mundo y -

se basa en una buena "delimitaci6n del YO". 

B.- REGULACION y CONTROL DE LOS IMPULSOS. 

Por medio de esta función del Yo cumple la tarea de -

mediar las exigencias de los impulsos instintivos y las -

contraexigencias del Superyo. El Yo recurre a una conducta 

de rodeo, posponiendo la satisfacción inmediata para 10--

grar una satisfacción mayor. 

c.- RELACIONES DE OBJETO. 

Es una funci6n esencial del Yo que se puede definir -

en términos de la distancia que la persona encuentra más -

c6moda entre él y los otros e incluye tanto los aspectos -
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cualitativos como los cuantitativos de la relaci6n con los 

objetos. 

D.- PROCESOS DEL PENSAMIENTO. 

La Teor!a Psicoanal!tica establece una distinci6n en

tre los procesos primarios y los secundarios del pensar. -

La percepci6n y el pensar presentes pueden concebirse como 

el resultado de la respuesta adaptiva del individuo al es

tímulo presente y a la pasada masa perceptiva, el desa-·

rrollo exitoso del proceso secundario implica la capacidad 

del Yo para elegir selectivamente y para evitar la contam! 

naci6n del material inadecuado. Mientras la funci6n del -

proceso del pensar est& sana.. prevalece la estructura del 

proceso secundario; cuando fracasa, emergen el contenido y 

la forma del proceso primario. 

E.- FUNCIONES DE DEFENSA. 

Las defensas son los principales aspectos de la fun-

ci6n de barrera del Yo frente a estímulos externos e inter 

nos, La represi6n por ser parte del funcionamiento psiqui-
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co, es un componente necesario en cualquier mecanismo de -

defensa. Las defensas del Yo se han considerado clinicamen 

te desde los puntos de vista de la época de su aparici6n -

en la ontogénesis y su patogeneidad es relativa. En gene-

ral, cuanto m~s primitiva es una defensa, m~s pato16gica -

ha de considerarse en el adulto. 

F.- FUNCION DE SINTESIS. 

Es la capacidad de unir, ligar y crear, es la capaci

dad del Ego de formar guestalten. Es el aspecto de la acti 

vidad del Yo que m~s se imbrica o sobrepone con todas las 

funciones del Ego y m&s correlacionada est~ con el concep

to general de energía del Yo. Implica aspectos energéticos 

y cuantitativos. 

G.- FUNCIONES AUTONOMAS. 

Aunque la mayoria de las funciones del Yo son afecta

das f~cilmente por los impulsos instintivos, de forma tal 

que su ejercicio puede ser seriamente afectado, hay un nfi

mero de funciones del Yo llamadas aut6nomas, que son rela-
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tivamente resistentes a tales fuerzas. Estas son la percep

ción, la motilidad (la marcha, el empleo de las manos), in

tención (planeación, anticipación, propósito), inteligencia, 

pensamiento, el lenguaje. Estas funciones auton6mas prima-

rias se desarrollan en el niño a cierta velocidad, relativ.! 

mente más independiente de las fuerzas poderosas de la sexu~ 

lidad y la agresividad que tales funciones como las descri

tas arriba (relaciones con el objeto, defensas etc.). Las -

auton6mas secundarias son formas de conducta que se inician 

como defensas contra los impulsos instintivos pero de hacen 

relativamente libres de tales influencias en el curso del -

des arrollo. 

1.- CONCEPTUALIZACION y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

AUTONOMAS DE YO. 

PERCEPCION.- En una de las funciones innatas y esencia 

les del aparato psiquico basado sobre el potencial biol6gic~ 

mente determinado del cerebro y del sistema nervioso. Tiene 

un substrato neurofisiológico que incluye neuroreceptores 1:;) 

terminacLones sensoriales, v1as nerviosas y éreas de estimu

los que se trasladan en equ~valentes psicológicos. Si una -
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suficiente carga de energía psíquica (catexis de atención) 

es atraida por el perceptor sensorial, puede obtener la ca 

lidad de consciente, pero muchos objetos percibidos son r~ 

gistrados, almacenados en la memoria y utilizados ~in ser 

conscientes. Aunque transitorias en naturaleza, las perceE 

ciones aportan informaci6n sobre el mundo externo t el cual, 

como memoria, se emplea para construir un almacén de recue~ 

dos sirviendo a otras funciones del Yo. As! son esenciales 

para probar la realidad y la evaluación de las calidades -

de otras con las que se establecen relaciones objetales. -

Hay una estrecha relaci6n entre conocimientos y percepción, 

la cual provee al estimulo para la operación de la funci6n 

del pensamiento. 

MOTILIDAD.- Koffka (Citado por Bender 1969) afirma que 

el movimiento y la percepción no pueden separarse. LOS pa-

trones visomotores surgen de la conducta motora modificada 

por las características del campo visual. Este campo se or

ganiza alrededor de las primitivas espirales cerradas con -

tendencia hacia determinadas direcciones y conducta persev~ 

rativa. Existe un constante interjuego o interacci6n entre 

los caracteres motores y los sensoriales, los que jam&s puede s~ 
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pararse, aunque uno y otro es capaz de avanzar con mayor 

rapidez durante el proceso de maduraci6n e incluso apare-

cer como dominante en una cierta etapa de la evolución --

gues tál tica. 

La conducta motriz del niño constituye el punto de -

partida en la estimaci6n de su madurez. Dentro de ella se 

consideran tanto los grandes movimientos corporales como -

las más finas coordinaciones motrices: reacciones postura

les, mantenimiento de la cabeza, sentarse, pararse, gateo, 

marcha, forma de aproximarse a un sujeto, de asirlo y man~ 

jarlo. La esencia de la coordinaci6n viso-motora radica en 

el hecho de que no experimentamos en forma notoria estas -

reorganizaciones y reorientaciones mutuamente dependientes, 

por el contrario, esta coordinaciÓn favorece la ejecuci6n 

automática. De acuerdo con esto, no nos damos cuenta de -

sus cambios hasta que se encuentran dificultades de natur~ 

leza motora o visual. 

INTENCION.- Puede definirse como el' proponerse una m~ 

ta, con clara conciencia del fin y con el deseo o propósi

to de lograrlo. En eeta función intervienen la planeaci6n, 

antioipación y el propósito que se observa en la vida dia-
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ria, cuando en nuestras actividades anticipamos siempre 

eventos y sus consecuencias y de acuerdo a ellos planeamos 

nuestro curso de acción. La anticipaci6n se encuentra tam

bién presente en cualquier forma de escuchar o comprender1 

no comprendemos si no "adelantamos" o anticipamos lo que -

vendrá después. 

La continuidad significativa de las experiencias coti 

dianas depende, en gran parte, de anticipaciones que hacen 

posible comprender un evento en el contexto de sus antece

dentes y sus consecuencias. 

PENSAMIENTO.- Es la función que distingue al hombre 

de los antimales inferiores y puede definirse como la cap~ 

cidad para percibir lo que está alrededor de uno y coordi

nar, clasificar y tener el "sentido" de las percepciones; 

para pensar, llegar a conclusiones, detectar semejanzas y 

diferencias, para recordar, para concentrar, para aprender, 

para hacer juicios, para planear el futuro. 

INTELIGENCIA.- El significado de esta función está e~ 

trechamente relacionado con el término intelecto que abar

ca los conceptos de observaci6n, pensamiento, capacidad de 
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establecer relaciones. recuerdo e integración. La inteligea 

cia es un estado de "agudeza mental" que nos permite resol

ver un problema y conseguir un fin1 es una "capacidad para 

actuar" y no un mecanismo para establecer relaciones. El -

acto inteligente depende del fin al que va dirigido. La --

principal caracteristica de la inteligencia es el reconoci

miento de relaciones, es adem&s un proceso selectivo mediaa 

te el cual "se escogen de entre las demás, las cosas adecu!: 

das", La inteligencia no es una facultad aislada, depende -

de otras funciones del organismo, como la percepción, la -

atención, la memoria, el aprendizaje, las asociaciones~ la 

imaginación y las emociones. También depende de las condi-

ciones biológicas como pueden ser la actividad nerviosa o -

glandular e influye también la herencia y el ambiente. 

LENGUAJE.- Es el medio de comunicación exclusivo del -

género humano por medio del cual se expresan las ideas, se 

transforma el pensamiento en palabras y se comunican. En el 

funcionamiento de la comunicación existen dos fases: la sea 

sorial y la expresiva. El funcionamiento normal de estas -

fases de la comunicación lir"g~istica requiere buenas cond.! 

ciones anatomofuncionales del hablante a la vez que sufi---
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cientes aportaciones socioambientales para la adquisición 

de la lengua. El nifio a trav~s de la influencia del medio 

aprende a canunicarse oralmente y para que este proceso -

de aprendizaje ocurra, se necesaria una suficiente estim,!;l; 

laci6n del medio en que se desenvuelve, además de buena -

audici6n, de que el sistema nervioso central haya alcanz~ 

do cierto grado de desarrollo y de que los Órganos de ar

ticulaci6n se encuentren en buen estado. 

Al nacer, acción y canunicación son una. La canunic~ 

ci6n se segrega de la acci6n mediante las experiencias r~ 

pe ti das de retardo de la gratificaci6n. Un largo proceso 

de desarrollo lleva hasta un punto donde la acción y la -

comunicación se separan claramente. Entonces la comunica

ci6n es dirigidar más tarde evoluciona en un adecuado su~ 

tituto dela acción, en el intercambio social, cuando el -

nifio que camina se hace consciente de que está dirigiendo 

un mensaje al "otro", Entonces usa los símbolos, en ges-

tos o verbales, para transmitir no s610 los contenidos -

ideacionales, sino también operaciones mentales de la na

turaleza de los procesos dinámicos. 
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DESARROLLO DE LAS FUNCIONES AUTONOMAS. 

El desarrollo del Yo es una resultante de tres grupos 

de factores: a) Las características hereditarias del yO -

(y sus interacciones), b) Las influencias de los impulsos 

instintivos y e) Las i~fluencias de la realidad exterior.

Con respecto al desarrollo y al crecimiento de las caract~ 

r1sticas autónomas del Yo puede darse por supuesto que se 

produjeron como resultado de la experiencia (aprendizaje) 

pero en parte también de la maduración, paralelo al supe~ 

to más familiar en el análisis de que los procesos de ma

duración intervienen en el desarrollo de los impulsos· se·· 

xuales y de modo un tanto diferente también en el desarrQ 

110 de la agresión. 

El problema de la maduración tiene un aspecto psico·· 

l6gico. Al hablar de este aspecto, podemos referirnos al 

crecimiento de lo que suponemos que son las bases fisiol~ 

gicas de esas funciones, que vistas desde el ángulo de la 

psicología, llamamos el Yo: o podemos referirnos' al cree! 

miento de determinado aparato, que tarde 6 temprano viene 

a ser utilizado específicamente por el Yo (por ejem. el -

aparato motor usado en la acción). No obstante, el papel 

de estos aparatos para el YO, no se limita a la función -

de instrumentos que el Yo en un momento dado halla a su -
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disposici6n. TEmemos que suponer que las diferencias en -

cuanto al tiempo o a la intensidad de su creoimiento inte~ 

vienen en el cuadro del desarrollo del Yo como una varian

te parcialmente independiente (por ejem. el tiempo que du

ra en aparecer la aprehensi6n, la 10comoci6n, el aspecto -

motor del habla). 

Tampoco parece improbable que el equipo motor congén! 

to se halle entre los factores que desde el mismo nacimien 

to tienden a modificar ciertas actitudes en el desarrollo 

del Yo. La presencia de tales factores en todos los actos 

de la conducta del niño los convierte también en un eleme~ 

to esencial en el desarrollo de su autoexperiencia. Pode-

mos admitir que desde las etapas m&s tempranas en adelante 

las experiencias correspondientes quedan conservadas en su 

sistema de rastros mnem6nicos. Igualmente, existen razones 

para pensar que la reproducci6n de los datos ambientales 

se funde generalmente con elementos de este género y se -

forma por ellos, por e'em. la reproducci6n de las experien 

cias motoras. 

Freud ha subrayado con insistencia la importancia del 



- 46 -

Yo corporal en el desarrollo del Yo. Esto indica, por una 

parte, la influencia de la imagen corporal, particularmen

te en la diferenciaci6n del yO del mundo de los objetos, -

pero también apunta al hecho de que las funciones de esos 

6rganos que establecen el contacto con el mundo externo 

vienen gradualmente a quedar 'bajo el control del Yo. La ~ 

nera en que el nifto pequeño va conociendo su propio cuerpo 

y sus funciones ha sido descrita como un proceso similar -

al de la identificaci6n; sin embargo, aunque este proceso 

lleve a una integraci6n del Yo, hay duda en relaci6n a que 

sea el mismo que cuando nos referimos a la identificaci6n 

como un mecanismo específico. 

Los factores aut6nomos del desarrollo del Yo, tal co

mo se han presentado anteriormente, pueden o no permanecer, 

en el curso del desarrollo, en la esfera libre de conflic

tos del Yo. Por lo que se refiere a su relaci6n con los -

impulsos, pueden secundariamente quedar bajo la influencia 

de los impulsos, como es el caso de la "sexualizaci6n" o -

.. agresivizaci6n". As! los núcleos aut6nomos, mientras son 

seguibles hasta un origen independiente, actúan recíproca

mente con las vicisitudes de los impulsos. 
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Los factores aut6nomos pueden también resultar impli

cados en la defensa del yO contra las tendencias instinti

vas, contra la realidad y contra el Superyo. Hasta ahora -

en psicoanalisis se ha tratado principalmente con la inte!, 

vención del conflicto en su desarrollo, pero es tambi~n 

importante estudiar la influencia inversa, es decir, la in 

fluencia que la inteligencia de determinado nifio, su equi

po motor y perceptivo, sus dotes especiales y el desarro-

ll~ue todos estos factores tienen en el tiempo, en la in

tensidad y en el modo de expresión de esos conflictos. Aqu! 

es importante considerar "el cambio de función" en el que, 

lo que empezó en una situación de conflicto, puede secund~ 

riamente convertirse en parte de la esfera no conflictiva. 

As!, lo que se desarrolló como resultado de la defensa con 

tra un impulso instintivo, puede acabar en una función mas 

o menos independiente o mas o menos estructurada. Debido a 

que el resultado de este desarrollo puede ser bastante es

table y hasta irreversible, en muchas situaciones normales, 

pueden denominarse autónomas tales funciones. 

El acentuar aquí los aspectos independientes de las -

funciones del YO no implica la devaluación de otros aspec-
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tos, conocidos primero y estudiados m&s sistematicamente en 

el psicoan&lisis. 

Hay varios puntos relacionados con el origen de los m~ 

canismos de defensa que a6n no se han llegado a comprender. 

Algunos elementos, de acuerdo con Freud, pueden ser hereda

dos, pero no es la herencia el 6nico factor destacado para 

su elecci6n o para su desarrollo. Estos mecanismos no se --

originan como defensas en el sentido en que se utiliza este 

t6rmino una vez que el Yo se ha desarrollado como un siste

ma definible. Tales mecanismos pueden originarse en otras -

zonas, y en algunos casos estos procesos primitivos pueden 

haber desempeñado funciones diversas, antes de que sean uti 

lizados secundariamente para lo que en an&1isis llamamos e~ 

pecíficamente defensas. El problema estriba en seguir las -

conexiones genéticas entre esas funciones primordiales 

y los mecanismos de defensa del Yo. Algunos de éstos pueden 

ser modelados siguiendo alguna forma de conducta instintiva 

como la introyecc-ión, que primero existió como forma de sa

tisfacer el instinto antes que como defensa. También se pien 

sa en cómo el Yo puede usar en la defensa características -

del proceso primario como el desplazamiento, pero en ninguno 
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de los dos casos se abarcan todos los mecanismos de defensa. 

Otros pueden tomar como modelo algunas etapas aut6nomas pr~ 

liminares de las funciones del Yo y ciertos procesos carac

terísticos del aparato del Yo. Dichos aparatos del Yo que a 

la larga garantizan formas de satisfacci6n m&s altamente di 

ferenciadas y seguras, tienen muchas veces también un aspe,!! 

to inhibitorio por lo que se refiere· a la descarga de la -

energia. Hartmann seftala que los medios con los cuales las 

criaturas tratan con los estimulos y también con aquellas -

funciones de demora o aplazamiento de la descarga sean pos

teriormente utilizados por el Yo de un modo activo. Este -

uso de formas primordiales de reacciOnes una característica 

bastante general del Yo desarrollado y propone una hip6te-

sis de una correlaci6n genética entre las diferencias indi

viduales en los factores primarios de este género y los me

canismos de defensa posteriores. 

2.- LA TEORIA DE LA AUTONOMIA DEL YO. (RAPAPORT, 1967) 

A la independencia del comportamiento hacia el estimu

lo externo, podemos llamarle Autonomia del YO; como éste no 

es siempre independiente ni del Ello ni de la realidad ext! 
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rior, siempre hablamos de autonomía relativa. 

El concepto de autonomía relativa del YO con respecto 

al Ello di6 un nuevo valor al concepto de Ello en la Teo-

ría psicoanal!tica. Asimismo, la teoría de la autonomía re 

lativa del Yo respecto de su medio no elimina la teoría del 

Ello. De la misma manera, las teorías, del Ello, del Yo en 

general y del YO Auton6mo en particular, pueden consider~ 

se bajo nuevos aspectos y algunas lagunas pueden llenarse 

desarrollando la teoría de la autonomía relativa del yO -

respecto al medio que le rodea. 

Al abordarse la teoría de la autonomía del YO encon-

tramos dos aspectos importantes: 

La garantía que tiene el Yo con respecto al medio que 

le rodea y la relación que tiene la autonomía del Yo res-

pecto a su medio y respecto al Ello. 

La garantía de autonomía est~ garantizada por los ap~ 

ratos del Yo para su autonomía primaria y secundaria. 

Partimos del hecho de que tanto el Yo como el Ello se 
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originan por diferencianci6n a partir de una matriz comdn 

indiferenciada en la cual ya se encuentran presentes los -

aparatos que van a ser para el Yo instrumentos de orienta

ci6n del tanteo de la realidad y de la acci6n. Se denomi-

nan aparatos de autonomía primaria y sirven para la satis

facci6n de los impulsos y entran al conflicto como apara-

tos del Yo independientes. Son el aparato de la memoria, -

el aparato motor, los aparatos perceptores y los aparatos 

de umbral (incluyendo los umbrales de impulso y de descar

ga afectiva). 

Las garantlas primarias de auton6mia del Yo con res-

pecto al Ello, parecen ser los mismos aparatos que garanti 

zan la adaptabilidad del organismo a su medio. 

Los aparatos de autonomia secundaria se forman ya sea 

a partir de modalidades y vicisitudes del instinto al de

sarraigarse estas de sus orlgenes instintivos o bien a -

partir de estructuras defensivas formadas en el proceso de 

la solución del conflictol al sufrir las mismas "un cambio 

de función", es decir, que los aparatos de autonomía secun 

daria no SOn innatos, sino que se forman por la experien-

cia. As!, esta segunda garantía de la autonomia del Yo t~ 

bién incluye relaciones con la realidad. 
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En relación a la autonomía del Yo con respecto al me

dio ambiente que lo rodea, podemos considerar que el con-

junto de impulsos que tiene el hombre, por su constitución, 

son las garantías finales de la autonomía del Yo respecto 

al medio ambiente que también posee por constitución. 

Las condiciones principales que obran en menoscabo de 

la autonomía del Yo con respecto al medio son: 

a).- La obstrucción masiva intrapsíquica de los impulsos -

instintivos que son las garantías finales de esta autono-

mía. 

b).- La necesidad exacerbada, el peligro y el miedo, que -

llevan a los impulsos a ocasionar una pronta derrota de la 

misma. 

c).- Falta de retiro privadO, privación del alimento, de -

estímulos y ayudas verbales y de la memoria, todo lo cual 

parece ser necesario para el mantenimiento de las estructu 

ras (estructuras del pensamiento, valores, ideologías, - -

identidad) que son las garantías proximales de esta auton~ 
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mia. 

d).- Una corriente constante de instrucciones e informes,

los cuales con falta de otro alimento de estimulos llegan 

a tener tanto poder. que tienen al Yo completamente a su -

Ulerced. 

Al igual que ocurre con las garantias de autonomía -

con respecto al Ello, tampoco las garantías finales ni prE 

xima1es respecto al medio son absolutas. Ambas requieren -

estimu10s exteriores. impulsivos o de los dos de una cali

dad e intensidad específica para su mantenimiento y efica-

cia. 

Ambas autonOll!tas pueden relacionarse entre sí. La --

autonomía del yO respecto del Ello puede ser disminuida, -

bien sea cuando aumenta excesivamente su obligada dependea 

cia del medio, o bien cuando el apoyo de este medio decre

ce en forma considerable.l\'<simismo, la autonomía del YO re!! 

pecto al medio, puede resultar disminuida cuando devuelve 

excesiva ya sea su dependencia o su independencia del Ello, 

ya que estas autonomías son siempre relativas, nunca se ll~ 

ga a BUS extremos. Otra implicaci6n de la relatividad de -
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las autonomías es la siguiente: s610 una autonomía relati

va del Yo con respecto al Ello es compatible con una auto

nom1a relativa, es decir optimal, del Yo con respecto al -

medio y viceversa. Ya que las relaciones con la realidad 

garantizan la autonomía con respectó al Ello, una excesiva 

autonom1a con respecto al medio tiene que perjudicarla: y 

ya que los impulsos son las garantías finales de la auton~ 

mía con respecto al medio, ~ste tiene que resultar perjud! 

cado por una excesiva autonomía respecto al Ello. 

Otra interrogante que surge es si el desarrollo de -

las "estructuras psicoana11ticas" necesita alimento de es

timulas, igual que su mantenimiento y eficacia. 

El hecho de que el desarrollo de estructura dependa -

de un alimento de estimulos ha sido establecido en t~rmi-

nos m&s especIficos por Erikson (1970). Este ha demostrado 

que el desarrollo de las modalidades de comportamiento so

cial procede de modalidades orgáicas en general y de las -

zonas er6qenas en particular, al "desarraigarse" de ~stas, 

es decir, al diferenciarse de su zona. También ha demostr~ 

do que la ocurrencia de esta diferenciaci6n y la calidad -

de las modalidades de comportamiento que de ella resultan, 
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son codeterminadas por el impacto de tradiciones e instit~ 

ciones de la sociedad en que se desarrolla el ~ndividuo y 

por los "nichos" sociales que se encuentran en ella. Erik

son además se~ala que el desarrollo de estructuras denomi

nado desarrollo del Yo aunque codeterminado por impulsos y 

alimento de estímulos del medio ambiente sigue siendo una 

secuencia igual propia, es decir, que es aut6nomo. Este -

desarrollo aut6nomo del Yo (su secuencia y principios que

lo regulan) es una garantía primaria de su autonomía: liga 

los aparatos de autonom!a secundaria a los de autonomía -

primaria y regula tanto las contribuciones del medio como 

las de los impulsos para la formación de las estructuras -

del Yo. Esta autonomía del Yo resulta crucial, ya que si -

el desarrollo del Yo no fuera aut6nomo, s610 sería conceb! 

ble una autonomía secundaria del mismo (derivada de los -

impulsos o de las influencias del medio o bien combinacio

nes propositivas de los dos). 

Es importante considerar que las estructuras pueden -

persistir y permanecer eficaces adn privadas del alimento 

de estimulas exteriores, manténiéndose por alimento de es

tímulos internos (impulsivos). 
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Esto ocurre en algunas personas en forma muy notable, 

pero tambi6n en otras puede observarse en mayor o menor -

grado. Este alimento puede tomar la forma de varias activ! 

dades deliberadas cuyas motivaciones pueden ser los impul

sos, el Superyo, la identidad o los. intereses del Yo, se-

gún la estructura afectada. Esto podría ser explicado de -

la misma menera que los conflictos intrasist6micos dentro 

del Yo, podría suponerse así la cooperaci6n intrasist6mica 

de fuerzas por medio de la cual una subestructura del Yo -

daría lugar a fuerzas yoicas, las cuales iniciando una ac

tividad (motriz o de pensamiento) procuraría alimento de -

estímulos a otras subestructuras capacitandolas para fun-

cionar y crear sus propios intereses yoicos, los cuales a 

su vez, iniciarían una actividad que procurari.a alimento -

de estímulo para otras subestructuras del Yo. Parece prob~ 

ble que puedan persistir ci.rculos cerrados de estructuras 

que se sostienen mutuamente dentro de unos limites que --

finalmente resultan ser la relatividad de la autonomía. Ya 

que estructuras distintas requieren distinto alimento de'" 

estímulos exteriores, es probable que cada una requiera -

tambi6n distinta clase de alimento interno. La autonomía -
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puede ser definida en términos de actividad yoica y la dis 

minuci6n en términos de pasividad yoica. 
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CAPITULO 1 II 

FUNCIONES AUTONOMAS INVESTIGADAS A TRAVES 

DEL TEST DE INTELIGENCIA DE WECHSLER 

1.- DESCRIPCION DE LA PRUEBA. 

La Escala de Wechsler (Rapapor!1957) es un test de int~ 

1igencia organizado en 11 grupos homogéneos de pruebas den~ 

minadas substests. Las pruebas individuales son calificadas 

de acuerdo con las normas de c6mputo expresadas en el manual. 

El puntaje bruto de cada subtest es transformado en un punta 

je pesado con ayuda de una tabla. Wechsler dividi6 los sub-

tests de su escala en 6 verbales y 5 de Ejecuci6n. La suma -

de los puntajes pesados correspondientes a los subtests ver

bales y la suma de puntajes pesados correspondientes a los -

subtests de Ejecuci6n son transformados, con ayuda de las t~ 

bIas, en C.I. Verbal y de Ejecuci6n y la suma de los 11 sub

tests en un C.I. Total. 

La utilidad diagn6stica del test reside principalmente 

en que: 

- A diferencia de la mayor1a de los tests de inteligencia, _ 

se compone de varios grupos de pruebas homog6neas. En conse

cuencia, cualquier subtest pone en juego una función especl

f~ca o conjunto de funciones. 
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- Todos los puntajes de Escala son transformados en puntajes 

pesados, que resultan as! directamente comparables. De este 

modo, un individuo bien adaptado presentar! una escasa dis-

crepancia entre sus 11 puntajes pesados. 

Toda desviaciÓn significativa del puntaje pesado de un 

sujeto ante determinada prueba, con respecto a la tendencia 

central, evidenciada en los demAs puntajes pesados, con ti tu

ye una desviaci6n de la norma implícita en esos puntajes --

equiparados y revelará así, su adaptaci6n y al mismo tiempo, 

cualquier índice específico de inadaptaci6n. La introducciÓn 

de la escala de puntajes pesados sirve de base para la inve~ 

tigaciÓn de las desviaciones que muestran entre sl los punta 

jes correspondientes a los subtests. Estas desviaciones son 

lo que llamamos dispersión. 

El concepto de dispersi6n incluye: 

- La desviaciÓn de cualquier puntaje individual correspondie~ 

te a un subtest con respecto a la tendencia central del resto 

de los puntajes. 

- La desviaci6n de dos puntajes cualesquiera correspondientes 

a dos subtests. 
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- La discrepancia entre la tendencia central de un grupo de 

subtests y la de otros, como por ejero. entre los subtests -

verbales y los de Ejecuci6n. 

- La dispersi6n general de un grupo de subtests con respec

to a su tendencia central. 

- La desviaci6n de los puntajes individuales de los subtests 

con respecto a cualquier nivel de referencia escogido. 

El anfi.lisis de ladispersi6n da pié para la evaluaci6n 

de la eficiencia desigual de las diferentes "funciones" y -

de estas diferencias de la eficiencia funcional, cabe infe

rir las categorías clínicas en que puede esperSrselas. 

El an§lisis de dispersi6n es el centro del diagn6stico 

de la inteligencia por medio de tests. DichO análisis debe 

ser complementado con el análisis de las pruebas particula

res de los tests y con el análisis~ualitativo de las res--

puestas. El análisis particularizado trata de establecer -

cuáles pruebas son lo bastante fáciles para que cualquier -

sujeto medio o superior al término medio las pase; la acum~ 

laci6n de fracasos en varias pruebas cualquiera de este - -

tipo, constituye un signo de inadaptación grave. El análisis 
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cualitativo procura poner de relieve las respuestas que por 

su car&cter ins6lito o extrafio puedeaconstituir índices 

diagn6sticos. Así. la falta de sentido. el car~cter rebusc~ 

do de las verbalizaciones. en todos sus grados, incluyendo 

el extremo del neologismo, la impulsividad, la negligencia, 

la circunstancialidad etc. son todos índices directos de -

interés diagnOstico. 

FUNCIONES SUBYACENTES EN LOS RENDIMIENTOS DE LOS SUBTESTS.

(Glasser, 1979). 

La Escala de Wechsler comprende 11 subtests: 

6 verbales: 

Vocabulario. 

Información. 

Semejanzas o Analogías. 

comprensi6n 

Retenci6n de Dígitos. 

Aritmética. 

y 5 de ejecución. 

Completamente de Figuras. 

Ordenamiento de Figuras. 

construcción con Cubos. 

Rompecabezas. 

símbolo de Dígitos 

Tanto los tests verbales como los de ejecución pueden 

dividirse en función de la vulnerabilidad en dos partes: 

Los Subtests de Vocabulario, Información, Semejanzas y 
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comprensi6n son los menos vulnerables. Es un grupo de sub-

tests denominado esencialmente verbal y su rasgo común es -

el de que requieren la explicaci6n verbal de los problemas 

y de las respuestas y adem&s en cada una de ellas las pala

bras son inherentes al significado de los problemas y de las 

respuestas. 

En los dos subtests verbales restantes la verbaliza--

ci6n es tan s610 una forma de comunicaci6n. El rendimiento 

en Retenci6n de Dígitos no involucra ningún significado v~ 

bal de los Digitos y el rendimiento con el subtest de Arit

m6tica supone el continuo cuantitativo aritm6tico. Estos 

son los 2 subtests verbales m&s vulnerables y variables. 

Los subtests de Ejecuci6n también forman dos grupos: -

El grupo de Coordinaci6n visomotora integrado por: constru~ 

ci6n con Cubos, Rompecabezas y Símbolo de Dígitos. que est! 

mulan funciones tanto motrices como visua1es7 estos subtests 

son m&s resistentes que los otros dos de Ejecuci6n a las -

disminuciones de la inadaptaci6n. pero más vulnerables que 

los subtests esencialmente verbales. LOS tests restantes: -

Ordenamiento de Figuras y completamiento de Figuras, son -

casi tan vulnerables como los del grupo de Atencibn y Conce~ 
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traci6n¡ los primeros se basan en la organización visual.-

a) Subtests esencialmente verbales. 

vocabulario, Información, Semejanzas y comprensión son, 

por lo com6n, los que presentan puntajes pesados más semejaB 

tes. La disminución considerable del rendimiento de cualqui~ 

ra de estas 4 pruebas sugiere la presencia de una inadapta-

ción grave. Su estabilidad puede explicarse por la inclusión 

de muchos puntos que el sujeto puede constestar mediante f~ 

mulas verbales estereotipadas, capaces de sobrevivir aan 

cuando las funciones subyacentes necesarias para su adquisi

ci6n estén desorganizadas~ 

vocabulario. - este subtest examina el caudal "adquirido" 

automáticamente en el curso de una maduración sin trabas de 

la "dotación natural". La riqueza e integraci6n del vocabul~ 

rio depende, en parte, de la capacidad de la dotación natu-

ral y, en parte de la riqueza del medio educacional de los -

primeros años. AS!, si. una dotación natural macra o un medio 

educacional pobre han limitado el desarrollo del vocabulario 

en las primeras épocas de la vida, ni una buena instrucción 

subsiguiente, ni una gran variedad de ulteriores experiencias 
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vitales bastarán para el desarrollo. El desarrollo emocional 

que supone "s ublimaci6n" e "intelectualizaci6n" conduce a -

predilecciones culturales que tienden a enriquecer el alcan

ce del vocabulario. El carácter refractario del subtest de -

vocabulario a la disminuci6n es relativo y en el caso de in~ 

daptaci6n prOfunda, sufre efectivamente dicha disminuci6n. 

rnformaci6n-este subtest examina la memoria, entendida 

aqu1 como la experiencia de palabras, Objetos, hechos y rel~ 

ciones que se integran en el curso de un desarrollo y funci,2 

namiento libre de obstáculos, dentro del marco de referencia 

Ónico del individuo, en virtud de su afinidad con las neces! 

dades, intereses, afanes o afectos de éste. Además. las ex~ 

riencias vuelven a la conciencia cuando una situaci6n nueva 

estimula otra vez la misma necesidad. afán# inter6s o afecto 

con que se halla ligada la experiencia. También depende el -

caudal de informaci6n de la dotaci6n y riqueza del medio or! 

ginal, pero puede enriquecerse mediante la instrucci6n y la 

experiencia. Este subtest hace man~fiestas las formas en que 

el individuo encara sus experienc~as: así puede reprimir 

hechos vinculados con ideas y sentimientos que entrañan con

flictos para el individuo, con su consigUiente efecto pertuE 



- 65 -

bador o acumulará conocimientos donde y cuando sea posible 

para satisfacer todas las exigencias de la vida y la adap

taci6n. La funci6n que subyace es la recordaci6n automSti

ca y espontSnéa. 

Semejanzas- este subtest pone a prueba la formaci6n de 

conceptos verbales. Un concepto posee una esfera propia -

compuesta por todas las cosas que presentan aquellas cual! 

dades denotadas por el concepto y un contenido que es la -

suma de las cualidades comunes a los objetos de la esfera. 

De este modo en el subtest de semejanzas, dos cosas dadas 

constituyen la esfera de un concepto y el sujeto debe des

cubrir el contenido. Existen tres planos diferentes en los 

cuales los sujetos buscan sus respuestas: el concreto, el 

funcional y el conceptual abstracto. 

Este subtest se refiere a relaciones de datos y me-

diante el mismo, el examinador puede hacerse una idea de -

c6mo el sujeto ve el mundo y la relaci6n que tienen entre 

si las cosas. 

comprensi6n- este subtest examina el juicio. El con-

cepto de juicio implica la movilizaci6n automática y sin -
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esfuerzo de aquellas informaciones que conduzcan a una re~ 

puesta apropiada y pertinente ante una situaci6n dada. El 

concepto de juicio implica una orientaci6n emocional que -

comprende autom~ticamente qué es apropiado y pertinente en 

la situaci6n de este modo el de juicio es un conce~o fro~ 

terizo entre las áreas "emocionales" e "intelectuales". El 

juicio se ve fácilmente perturbado por las deficiencias de 

adaptaci6n. Este subtest es el más vulnerable de todos los 

subtests esencialmente verbales. 

b) Grupo de Atenci6n y concentraci6n. 

Retenci6n de D1qitos- es un test de atenci6n, que se

ria la aceptaci6n indiscriminada, pasiva y sin esfuerzo -

del estimulo. El esfuerzo voluntario no puede reemplazar -

la condici6n de la atenci6n pasiva autom~tica, ~sta se ve 

perturbada por las ideas, ansiedad y efectos sobrecarqados. 

Aritm~tica- este es un test de concentraci6n; la que 

puede definirse como un esfuerzo voluntario para recibir -

el estimulo en forma discriminada y siqnificativa, o bien 

para proyectarlo hacia afuera desde patrones existentes en 

el interior. En la vida diaria se observa este proceso de 
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concentraci6n cuando el material que ha de apercibirse se -

torna demasiado complejo, haciándose necesario el esfuerzo 

voluntario para su selecci6n y organizaci6n, de modo tal, -

que se vuelve significativo y perdurable. Rapaport conside

ra que la concentraci6n tiende a verse menos disminuida que 

la atenci6n en aquellos sujetos que consevan un buen contaE 

to con la realidad. 

c) Grupo de Coordinaci6n visomotora. 

En los tres subtests de este grupo se supone una acti

vidad motriz esencial guiada por la organizaci6n visual. 

Rompecabezas- un rasgo especifico de este subtest en -

contraste con los dos restantes de este mismo grupo, consi~ 

te en que no se le da al sujeto la menor idea de lo que re

sultar& finalmente del ordenamiento de las piezas. El papel 

de la organizaci6n visual en ál consiste en la formaci6n de 

anticipaciones desde las partes hacia la figura total descE 

nocida. 

Construcci6n con Cubos-difiere del primero en que: 

- el modelo definitivo por construir es colocado delante del 
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sujeto. 

- el modelo es construido con partes que son intercambia-

bles. Los modelos deben ser "descompuestos" por los suje-

tos, escogiendo unidades equivalentes a las caras de las -

piezas, a fin de reconstruirlos a partir de dichas caras. 

Las etapas analítica y sintética se hallan entrelazadas ob 

servándose una continua interacci6n del tipo del proceso -

de la formaci6n de conceptos, entre el modelo presentado y 

las piezas disponibles. 

En los desempei'íos satisf.actorios la velocidad de la -

acci6n motriz se halla armonizada con la agudeza y veloci

dad de la organizaci6n visual. 

Símbolo de Dígitos-también supone coordinaci6n visom~ 

tora adquiriendo la forma de una actividad imitativa. Difi~ 

re de los otros 2 en: 

- el factor velocidad incide m~,porque a la mayor veloci

dad sigue un puntaje progresivamente más elevado, siendo -

así particularmente sensible a cualquier retardo psicomo-

toro 

- el papel de la acción motriz es m&s variado y consiste en 
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los movimientos oculares de la cabeza para observar y veri

ficar los símbolos de la muestra y para localizar el sitio 

en que han de copiarse y en los movimientos de la mano al -

escribirlos. 

- también implica un factor de aprendizaje. 

d) Grupo de organizaci6n visual. 

Los tests de este grupo son los m4s vulnerables de la 

escala, dependiendo su rendimiento de la organizaci6n visual. 

Ordenamiento de Figuras.- es un test de la aptitud de -

anticipaci6n y planeaci6n. En él hay que ordenar en una suc~ 

si6n significativa varias series de dibujos. Esto se logra -

haciendo anticipaciones de los antecedentes posibles, modif~ 

cando luego estas anticipaciones para acomodar los signific~ 

dos y anticipaciones de los otros dibujos dentro de una suc~ 

si6n unitaria o plan. La condición necesaria para el éxito -

es la captación automática y atenta de lo esencial de las -

figuras pasando por alto lo secundario. Se puede ver dismi-

nuido por una pobre organizaci6n visual, falta de atención y 

de juicio, por lo que se considera el m&s vulnerable de la -

escala. 
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completamiento de Figuras- es un test de concentraci6n 

visual, considerado además de los patrones interiorizados, -

los modelos externos que se colocan ante su vista. El esfueE 

zo.sistemático, voluntario y selectivo, será requisito indis 

pensable para el logro de esta prueba. 

Para el diagnóstico de la inteligencia debe tenerse pr~ 

sente el significado y fundamento de los 11 subtests. Es la 

relaci6n de los puntajes la que revela los patrones de efi-

ciencia de las diferentes funciones y éstas pueden ser cara~ 

teristicas de los tipos de adaptaci6n El inadaptación. 

2.- RELACION QUE GUARDA LA PRUEBA DE WECHSLER CON LAS FUNCIQ 

NES AUTONOMAS DEL Yo. 

Gladys W. de Lehmann (en el libro de Paz, 1971) señala 

la utilidad del Wechsler para evaluar algunos aspectos de la 

analizabilidad de los pacientes, bas&ndose en 10 afios de ex

periencia en el uso de esta prueba, afirmando que ella nos -

permite investigar las funciones yoicas como serian1 la pru~ 

ba de la realidad, la adaptación a la realidad y las funcio

nes aut6nomas. 

En relación a las funciones aut6nomas, la terminología 
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que la autora usa no es totalmente coincidente con la de la 

Escuela del Yo y seftala que ella la emplea en sentido des-

criptivo. Para nuestro estudio. consideramos que los datos 

aportados por el Wechsler son lo suficientemente 6tiles pa

ra proporcionarnos un índice del funcionamiento aut6nomo -

del individuo y bas~ndonos en Rapaport (1967) podemos tomar 

en cuenta tanto la terminología como la descripci6n dinámi

ca de estas funciones que emplea la Escuela del Yo (HartluaIU1. 

Kris, Lowenstein). 

Como anteriormente sefialamos, LA PERCEPCION es una fu~ 

ci6n innata del aparato psíquico, por medio de la cual, las 

sensaciones recibidas a través de los receptores son trans

formadas en equivalentes psico16gicos. 

De acuerdo con Rapaport (1967), los tests del Ordena-

miento de Figuras y completamiento de Figuras nos aportan 

datos sobre la "organizaci6n visual" del sujeto. En el pri

mero, se hacen anticipaciones que más adelante son modific~ 

das para lograr la acomodaci6n de los dibujos dentro de una 

sucesi6n unitaria o plan. En el segundo se requiere de una 

confrontaci6n de los modelos externos con los patrones ínt~ 
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riorizados, lo que requiere de concentración visual. 

Ambas pruebas nos aportan datos importantes en relación 

con la percepci6n visual. 

MOTILIDAD.- comprende desde las mas finas coordinacio-

nes motrices hasta los grandes movimientos corporales que 

son modificados por las características del campo visual. 

Rapaport considera que el "Grupo de Coordinación visomotora" 

(formado por las pruebas de: Ensamble de Objetos, Construc-

ción con Cubos y Símbolo de Dígitos, supone la existencia de 

una actividad motriz guiada por la organización visual. En -

Ensamble de Objetos el papel de la organización visual consi~ 

te en la formación de anticipaciones desde las partes hacia 

la figura total desconocida que se armar!. En construcción -

con Cubos las etapas analítica y sintética se haílan entrel~ 

zadas observándose una continua interacción del tipo de pro

ceso de la formación de conceptos, entre el modelo presenta

do y las piezas disponibles. En Símbolo de Dígitos el papel 

de la acci6n motriz consiste en los movimientos oculares de 

la cabeza para observar y verificar los s!mbolos de la mue~ 

tra y para localizar el sitio en que han de aopiarse y el -
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movimiento de la mano al escribirlas. 

Tanto la organización Visual como la Coordinación viso

motora pueden hallarse afectados especialmente en los casos 

orgánicos o en aquellos en que existe un retraso en la madu

ración neurol6qica. 

INTENCION.- es la función en que interviene la planea-

ción, anticipación y el propósito, cuando en las actividades 

anticipamos los eventos y sus consecuencias para programar -

nuestro curso de acción. y es en los subtest de Arreglo de -

Historietas, Ensamble de Objetos y Disefio con cubos en los -

que se requiere de un proceso de análisis y síntesis que peE 

mite la planeación de los eventos y sus consecuencias para -

poder anticipar lo que será el producto final. De esta forma, 

la alteración en estos subtests nos indicará la falla de es

ta función autónoma. 

PENSAMIENTO.- que brevemente puede ser descrito como la 

capacidad de tener el "sentido" de las percepciones, es ex-

plorado a través de los subtests de Vocabularios, Semejanzas, 

comprensión e Información, que permiten evaluar la sutileza 



- 74 -

del prooeso de pensamiento del individuo y s~faoilidad para 

comunicar ideas. El Vocabulario examina el caudal adquirido 

automáticamente en el curso de una maduración sin trabas de 

la "dotación ~atural". En el test de Semejanzas se ven las 

relaciones de datos, mediante el mismo se puede tener una -

idea de c6mo ve el mundo el sujeto y la re1aci6n que tienen 

las cosas entre sí. comprensión examina el juicio que impli 

ca una orientaci6n emocional sobre 10 que es apropiado y -

pertinente en una.situaci6n especial. 

Información, que examina la memoria, entendida como la 

experiencia de palabras, objetos, hechos y relaciones que 

se integran en el curso de un desarrollo y funcionamiento -

libre de Obstacu1os dentro del marco de referencia dnico -

del individuo (afín con las necesidades, intereses, afanes 

o afectos del mismo). 

Estas funciones cognoscitivas exploradas mediante los 

subtests mencionados, son de gran importancia para valorar 

la organizaci6n del Yo y la conducta adaptada, Rapaport con 

sidera estos subtests como esencialmente verbales y cual--

quier disminución de los mismos sugerente de una inadapta-
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ci6n qrave. 

INTELIGENCIA.- es una facultad que depende de la heren

cia, de las condiciones bio16gicas y del ambiente. Tiene in

terdependencia con otras funciones del organismo, su princi

pal característica es el reconocimiento de relaciones, sien

do además un proceso selectivo mediante el cual se escogen -

"de entre las demú las cosas adecuadas". Es en el Subtest -

de Semejanzas donde el individuo puede responder en un nivel 

concreto, funcional o abstracto, lo que nos proporciona un -

índice importante de las funciones de abstracci6n y concep-

tualizaci6n y por lo tanto, un indicio de su contacto inte-

lectual con la realidad. 

LENGUAJE.- es el medio de comunicaci6n a trav~s del 

cual se substituye a la acci6n. A través de los símbolos us~ 

dos en gestos o en forma verbal, se trasmiten no s6lo los -

contenidos ideacionales, sino también operaciones mentales -

de la naturaleza de los procesos din~icos. Para que ocurra 

el proceso de aprendizaje del lenguaje es importante la rela 

eilln con el medio ambiente. A través del vocabulario se con,2 
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ce el caudal adquirido automáticamente en el curso de una -

maduraci6n sin trabas de la "dotaci6n natural". La riqueza -

del vocabulario depende tanto de la "dotaci6n natural" como 

de la riqueza medio ambiental de los primeros años. Rapaport 

opina que si una "dotaci6n macra o un medio educacional po-

bre han limitado el desarrollo del vocabulario en las prime

ras épocas~ ni una buena instrucci6n posterior ni una varie

dad de experiencias vitales ayUdar§. a su desarrollo". 

Rapaport considera que el desarrollo de las funciones -

aut6nomas puede ser estable y hasta irreversible, debido a -

que estas funciones se mantienen en la esfera libre de con-

flictos del Yo, sin embargo, también menciona que esta auto

nomía es relativa (Rapaport 1967), pues su desarrollo depen

de tanto de las influencias del ello como las de la realidad 

exterior. Por lo tanto, podemos ver, que cuando ha habido f~ 

llas en la estimulaci6n afectiva y educacional temprana, se 

encuentra un déficit que en algunos casos no es recuperable 

ni con estimu1aci6n posterior y en otros puede tener un in-

cremento considerable. As!, podemos considerar que al estu-

diar estas funciones en niñas institucionalizadas después de 
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un tiempo de permanencia en la Instituci6n serian de esper~ 

se modificaciones que se verian directamente relacionadas 

con la edad en que ingresanon a la Instituci6n, el tiempo de 

estancia dentro de la misma, la edad de separaci6n de los p~ 

dres y las causas por las que se separaron de ellos. 
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CAPITULO IV 

EFECTOS DEL ABANDONO SOBRE EL DESARROLLO DEL YO 

Aunque ya desde Freud se llam6 la atenci6n sobre la im

portancia de las experiencias afectivas precoces del niño, -

s6lo a partir de la pasada mitad del siglo se han realizado 

investigaciones acerca de la importancia de las relaciones 

maternantes y sus resultados en la infancia y juventud tem-

prana sobre el desarrollo de la personalidad. 

Durante y después de la última guerra se han emprendido 

numerosos estudios acerca de la carencia de los cuidados ma

ternales bajo esta perspectiva. Las observaciones clínicas -

se han referido a la comprobaci6n sobre la base de medici6n 

del desarrollo y salud mental de niños colocados en institu

ciones y casa~hogar. Otros estudios se realizaron en forma -

retrospectiva y fueron orientados hacia la primera infancia 

de los niños, adolescentes o adultos afectados por diversas 

perturbaciones. De esta manera podemos señalar los estudios 

de D. Burlingham y Anna Freud (Lebovici, 1973)quienes obser

varon a los niños lejos de sus padres en La Casa de Cuna de 

Hampstead durante los bombardeos de Londres. W. Goldfarb 

(citado por Lebovici) se dedic6 al estudio del d~ficit del -
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C.I. global o de las funciones o facultades particulares. -

Spitz (1974) describi6 el Hospitalismo y callfic6 como depr~ 

si6n anaclltica el estado de embrutecimiento y estupor que -

se establece en el niño privado de cuidados maternales. 

Lauretta Bender (citada por Leboviai, 1973) que habla -

realizado estudios retrospectivos, especific6 el s!ndrome al 

que llam6 "desorden psicopStico del comportamiento en la in

fancia". John Bowlby en 1951 redact6 una monoqrafla que res.!:!, 

mía los estudios realizados con anterioridad concluyendo que, 

"una c€l1ida y contlnua relaci6n con la madre ( o sustituta -

que re6na estas características) es esencial para el desarr2 

110 normal y sano de la personalidad". 

A partir de entonces se han llevado a cabo investigaci2 

nes en las que se han analizado las variaciones sobre el cu! 

dado materno (Leon Yarrow y Robert J. Harmon (1980)., habi~

dose analizado cuatro tipos de experiencias con implicacio-

nes diferentes en el desarrollo de la personalidad. 

1.- VARIACIONES EN LA RELACION MATERNA. 

A).- INSTITUCIONALIZACION. 
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B).- MATERNAJE MULTIPLE. 

C) .- SEPARACION DE LA FIGURA MATERNA. 

D).- DISTORSIONES EN LA RELACION AFECTIVA ENTRE NIRO y 

MADRE. 

A.- INSTITUCIONALIZACION. 

Con relacion a la InstitucionalizaciOn (Labovici, 1973), 

se tienen resultados que han sido derivados de dos formas de 

abordaje: estudios directos con niffos en ambientes instituciE 

nales y estudios retrospectivos de niffos y adolescentes delin 

cuentes mayores con desarrollo pato16gico de la personalidad. 

En estos estudios se ha observado que existe consistencia en 

los resultados obtenidos sobre niffos que han sido expuestos a 

ambientes institucionales empobrecidOS, quienes desarrollan -

deficiencias y disturbios en su nivel intelectual y su perso

nalidad, notándose ademSs que no todos los aspectos del desa

rrollo son igualmente afectados por esta carencia ambiental -

temprana. Los resultados sobresalientes de estos estudios in

dican que: 

- Las funciones motoras tempranas que dependen de la ma-
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duraci6n son las menos afectadas. 

- Los aspectos cognitivos como el desarrollo del lengu~ 

je son los más vulnerables. 

- El retardo intelectual y el retardo del lenguaje son 

evidentes en la temprana infancia y se intensifican con la -

ionstitucionalizaci6n continua. 

- El más importante efecto relacionado con institucion~ 

lizaci6n está relacionado con desórdenes de la personalidad 

y del carácter. 

- Esto explica que infantes criados en instituciones -

desarrollan patrones con desviaciones en respuestas sociales: 

socializaci6n pobre, aislacionismo, apatía y usualmente no -

demuestran patrones normales de discriminación social. 

- Estas tempranas desviaciones en conductas personales 

sociales son consideradas precursoras de disturbios posteri2 

res de la personalidad en adolescentes y adultos; que se - -

caracterizan por: pobre control,de impulsos, falta de senti

mientos apropiados de culpa asociados con conductas agresi-

vas o destructivas, inhabilidad de establecer y mantener re

laciones cercanas continuas y duraderas en las relaciones in 

terpersonales. 
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- La literatura anterior sugiere que los disturbios de 

personalidad y los retardos severos intelectuales se encuen

tran asociados a malos cuidados institucionales, encontránd~ 

se actualmente variabilidad en el nivel intelectual y el gr~ 

do de patologia en el desarrollo de la personalidad. asi, -

empiezan a parcializarse los efectos. A raíz de estos estu-

dios se ven las posibilidades de mejorar condiciones y pro-

gramas preventivos en instituciones y se da también la posi

bilidad de cambio en ambientes institucionales, encontr~ndo

se dudas sobre la conclusi6n simple que recae en una sola -

variable: "la ausencia de relaci6n emocional mutua entre ni

fio y madre dependen de una sola figura materna". Pues se ha 

visto que existen otras variables que afectan el desarrollo 

del nifio como serian: 

- La cantidad, calidad y la variedad de estimulaci6n 

perceptual y sensorial ofrecida directamente o a trav6s de -

una ayudante (nana, enfermera, abuela, u otras). 

- La cantidad de oportunidades para adquirir habilida-

des motoras finas. 

- El tiempo y la relaci6n apropiada (ritual mutu~ de -

la respuesta del cuidador hacia las saftales claves que deja 
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el nifio (la interrelaciÓn sefial respuesta entre nifio y cuid~ 

dar). Estas influencias afectan el desarrollo del nifio en -

los hogares, al igual en instituciones. 

- Lo m6s sobresaliente en instituci6n es la falta de -

una figura materna continua que causa problemas posteriores 

en las relaciones interpersonales y desviaciones en respues

ta social. 

- Muchas figuras maternas dan por resultado una respu8! 

ta al ambiente que no se puede predecir, pues el nifio tiene 

dificultad para acoplarse fácilmente a una persona que sería 

el requisito para establecer el sentimiento de confianza bá-

siea. 

- El hecho de que exista una cuidadora no individualiz~ 

da del niño y que no se adapte a las necesidades ánicas y -

singulares del infante, da por resultado una deficiencia en 

interacci6n reciproca que promueve futuros desarrollos en r~ 

1aciones interpersonales, no ocurriendo patrones de identifi 

caci6n posterior. 

Otros estudios como los de Howells y Layng (1955). Sch~ 

field y Balian (1959) (citado~por Lebovici. 1973) han dado -

resultados sobre los efectos inmediatos de la institucionali 
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zaci6n y las experiencias maternantes subsecuentes. Recient~ 

mente Yarrow (1980), señala la importancia de percibir 10-

.singular y subjetivo de cada instituci6n y los efectos pecu

liares de la ideología de la misma. Esto permite modificar -

los ambientes inadecuados y emplear medidas que eviten el d! 

ño personal, social e intelectual. 

B.- MATERNAJE MULTIPLE 

En este caso es conveniente señalar las siguientes 8i-

tuaciones: 

a).- La existencia de una figura mater~a principal que ase~ 

re cuidados suficientes, reemplazada por un substituto; esto 

conduce a una discontinuidad en la relación madre-hijo y se 

da tanto en las guarderlas como en familias con sirvientes -

múltiples. 

b).- La ausencia de la figura materna principal y la divi--

si6n de los cuidados entre un gran número de personas. 

c).- Maternidad a la vez múltiple y discontinua. 

d).- División del cuidado del niño entre un pequeño n6mero

de figuras maternas que aseguren una relaci6n bijo- adultos 
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suficiente y continua. 

Los estudios de Margaret Mead tratan de romper la creeQ 

cia de que la relación madre- hijo exclusiva es la única fo~ 

ma satisfactoria de criar a los pequeBos. Según su forma,de 

ver, la divisi6n de los cuidados del nifto entre varias pers~ 

nas permitiria asegurar mayor continuidad y una menor sensi

bilidad frente al traumatismo que puede constituir la pérdi

da de la madre. 

Por otro lado, los te6ricos de la carencia materna han 

preconizada, sin embargo, una relación bilateral exclusiva -

entre la madre y el hijo como ideal que deba buscarse. De -

hecho, prefieren la crianza por medio de una figura materna 

principal, cuyos cuidados fueron complementados~or otros pe~ 

sonajas. Bowlby señala que el niño tiende a apegarse princi

palmente a una figura dada aunque extienda sus apegos a fig~ 

ras complementarias. 

En los kibutzim de Israel y en culturas con sistemas de 

familias "extendidas", la madre es el eje central y tiene 

una relaci6n especial con el niño. En estos niños se da un -

vinculo continuo y profundo con los compañeros y los niños -
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sostienen relaciones estrechas y enriquecedoras con sus pa-

dres. 

En estos casos el hecho del maternaje múltiple tiene -

un significado psicológico diferente que el maternaje múlti

ple en una instituci6n en la que intervienen numerosas figu

ras maternas y cada una de ellas no asegura más que una par

te de los cuidados y no trabaja más que una parte del tiempo. 

Sin embargo, se ha visto que el efecto de 'muchas mamás" no -

siempre-está asociado con deprivaciones severas o disconti-

nuaciones traumáticas en el cuidado del niño7 los efectos -

del maternaje múltiple dependen de los patrones especificas 

de interacci6n entre el niño y las figuras maternas, as1 co

mo del contexto social en que se dan. 

C.- SEPARACION MATERNA. 

La separación no implica necesariamente carencia mater

na, no es generadora de carencias más que si el niño está c~ 

locado en un medio en el que la interacci6n con un substitu

to materno es insuficiente o si los episodios de separaci6n 

son frecuentes. cabe hablar de separaci6n madre hijo si se -
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da la interrupción de una relación ya formada y debe tomars~ 

en cuenta la edad del hijo, la naturaleza del vinculo, exis

tente entre ~l y su madre y su grado de madurez. Hay también 

que diferenciar entre los efectos de una ruptura en la cont! 

nuidad de la relación con una figura materna, del efecto de 

carencia de estimulo o carencia y deprivaci6n del afecto ma

terno. 

J. Robertson (citado por Lebovici, 1973) distingue tres 

fases de la reacción ante la separaci6n: 

- Una fase de protesta en la que los nidos muestran agudos -

signos de zozobra intentando volver a encontrar a su madre. 

- Una fase de desesperaci6n en la que desorientados tratan -

de reconquistar a su madre. 

- Una fase de desapego en la que aceptan los cuidados de - -

cualquier sustituto y pierden todo apego a su madre. 

Los efectos de la sepraci6n var1an segün la fase de reac 

ci6n ante la separación en que se encuentre el sujeto y esto 

depende de factores como la edad en el momento de la separa

ción, la duración de ·la separaci6n, la existencia de un sub.!, 

tituto materno durante la separación, el mantenimiento del -
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contacto con los padres y la calidad de la adaptaciÓn y las 

relaciones antes de la separaci6n. 

En una institución, debido a los movimientos del perso

nal, es dificil asegurar los cuidados de un substituto mate~ 

no 6nico y cada cambio de figura materna equivale a una nue

va y dolorosa separaci6n del nifio. 

Existen diversas circunstancias bajo las cuales puede -

ocurrir una separaci6n materna: hospitalizaci6n por una en-

fermedad aguda a corto o largo plazo, hospitalizaci6n por e~ 

fermedad crÓnica, separación por enfermedad de la madre, se

paración permanente por muerte, deserciÓn, incompetencia, -

crueldad de la madre (nifio maltratado), abandono en agencias 

de adopciÓn, separaci6n temporal seguida por la proposición 

de un substituto (padres permanentes), separaciones recurre~ 

tes sistemáticas de los padres, que siguen al internamiento 

en instituciones o padres adoptivos, separaci6n por divorcio 

o separaciÓn de los cÓnyuges, que involucra el apartarlo de 

su medio familiar. El significado de cada uno de estos cam-

bios es diferente, especialmente si el nido al ser separado 

de su ambiente es atendido por hermanos o substitutos fami-

liares. 
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Puede concluirse que los efectos de la separación ten-

dr&n relación con el nivel de desarrollo y la edad en que se 

encuentra el nifio. Se ha visto que el tiempo más vulnerable 

se encuentra entre 6 meses y 2 aftoso Antes de que la memoria 

evocativa se haya establecido, el niño puede adecuarse y adaE 

tarse bien a otra figura materna adecuada. 

J. Bowlby ha estudiado las consecuencias de la separa-

ci6n de la madre y el hijo a una edad más tardía y destaca 

que tiene una mayor impÓrtancia que lo que ordinariamente se 

cree. La separación desencadena una situación de duelo anál~ 

ga a la que se observa en el adulto. comprob6 que la pérdida 

de la madre por deceso, durante los primeros 5 afios o a lo -

largo de los 5 siguientes, era un antecedente significativa

mente más frecuente en los enfermos de hospitales psiquiátr! 

cos, en las personas afectadas de psiconeurosis o perturba-

ciones psicosomáticas. Sucede 10 mismo en la pérdida del pa

dre, pero en ese caso, el perIodo critico se sitúa entre S -

Y 10 afios. 

Bowlby atribuye importancia especial a los estudios que 

resaltan una correlac.ión entre los duelos experimentados en 
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la infancia y los estados depresivos, porque ha podido Obse~ 

varse una analogía segura entre la aflicciÓn y la pena del -

adulto y la fase de desesperaciÓn en la reacciÓn ante la se

paración en el nifio pequefio. Piensa tambi6n que el desapego 

defensivo que sigue ala desesperaciÓn del nifio pequefio, ex

perimentado por una separaciÓn frustrante de larga duraci6n, 

impide al sujeto superar su dolor y lo predispone para reac

ciones depresivas. El sefiala que la correlaciÓn entre los 

duelos precoces y las reacciones depresivas puede ser uno de 

los efectos enmascarados de una separaci6n intensa y prolon

gada en la primera infancia y este efecto puede escaparse -

con facilidad a la observación hasta que las situaciones pr~ 

cipitantes reactivan una patología latente. 

SEPARACION PATERNA. 

La separaci6n de la figura paterna tiene también conse

cuencia en el desarrollo de la personalidad: a) Cuando la 

ausencia se ha dado en el primer afio, se encuentra en los ni 

fios inestabilidad en el humor y si el padre muere, ocurren -

des6rdenes depresivos. 
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b) Cuando el padre abandona, en ocasiones se ha asociado con 

delincuencia, desviaci6n de la personalidad y conducta impu! 

siva1 en hombres se ha encontrado también problemas de iden

tidad. 

c) Aunque las niftas también son afectadas por la ausencia 

del padre, los hombres se ven mayormente daftados. 

dl La ausencia paterna afecta la relaci6n directa de la ma-

dre con sus hijos y los efectosvarlan y dependen del sexo 

de los niftos. 

D.- DISTORSIONES DE RELACIONES EN LA INFANCIA 

Las distorsiones con concecaencia del aislamiento impue~ 

to, que es asociado con instituciones, separaci6n de los pa

dres y relaciones negativas con los mismos. 

Estos des6rdenes se manifiestan de diferente forma: se 

ha encontrado en los niftos en que no existe relaci6n con la 

madre o con otros, que no vocalizan la sonrisa, no existe -

conducta anticipatoria cuando la madre u otra persona Se ace~ 

ca, se muestran depresivos, indiferentes hacia el otro si se 

va, manifiestan apatía social y emocional, no existe motiva-
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ci6n para obtener logros, ni para crecer fisica y emocional-

mente. 

Al llegar a la edad adulta, sienten que el mundo se en-

cuentra en deuda con ellos. 

2. - SECUELAS DE LA CARENCIA MATERNA. 

El estudio de las secuelas de la carencia materna demue~ 

tra efectos generales y específicos. 

Rene spitz (1974) afirma que la carencia puede detener -

el desarrollo en cualquier sector de la personalidad. Pero e~ 

ta carencia no afecta por igual a todos los procesos. Así, la 

diversidad de efectos de la carencia materna, no es s6lo cuan 

titativa sino también cualitativa,"adem&s, el mismo tipo de -

carencia, al afectar al mismo proceso, se traduce en síntomas 

diversos segün los nifios y se deben tener en cuenta diversas 

nociones como las de etapa, de punto nodal en la red de las -

cargas y de la maduraci6n, de momento fecundo o privilegiado 

en la estructuraci6n de ciertos mecanismos funcionales. 

Puede concluirse que todas las experiencias perturbado--
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ras vividas a 16 largo de las primeras fases del desarrollo -

psico16gico pOdrían suscitar efectos duraderos porque en ese 

período se trata de un organismo en época de formaci6n y es-

tructur aci6n. 

La edad del niño, o más exactamente su estado de desarr~ 

110, es una de las variables que más influyen en los procesos 

afectados. La carencia prolongada y contínua, sea cual fuere 

el marco de vida en que interviene, tiene como efecto retar-

dar progresivamente el desarrollo intelectual del sujeto de -

carencia. La Sra. Aubryz Roudinesco (citado por Levobici, 19-

73) considera que puede formularse a prop6sito la siguiente -

ley: "El cociente de desarrollo decrece proporcionalmente al 

logaritmo de la duraci6n de la separaci6n. La carencia afect.! 

va precoz determina, pues, una retardaci6n o una detenci6n -

del desarrollo psíquico" 

Las funciones más gravemente afectadas por una carencia 

prolongada son: el desarrollo del lenguaje y el de las reac-

ciones sociales. Se da un retardo específico de la funci6n 

verbal, una insuficiencia de la funci6n de abstracci6n. En 

los niños frustrados el lenguaje, que se establece en la art.! 
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culaci6n de las funciones sensoriomotrices y de las relacio

nes con el otro y que es objeto de cargas prococes pero muy 

débiles y muy pronto cuestionadas, evidentemente está más eo! 

puesto que las dem&s funciones. 

En relaci6n a las secuelas afectivas pueden decirse que 

el frustrado precoz, después de una primera fase de exacerb~ 

miento de las actividades relacionadas se hace después inca

paz de establecerlas. Se da un auténtico déficit que será la 

base carcomida y el comienzo de una idanaptabilidad social, 

condici6n fundamental de una antisocialidad posterior. Los -

sujetos de mayor edad, buscan contactos humanos sin discrimi 

naci6n. El fen6meno ha sido considerado caracteristico del -

nifio con mucha carencia por R. Lévy, W. Goldfarb y L. Bender. 

Los nií'los que han sufrido una experiencia de separaci6n con

servan gran sensibilidad ante las amenazas de separaci6n y -

esta amenaza puede persistir durante largo tiempo. 

G. Guex (Lebovici, 1973) describi6 las variaciones del 

carácter en sus relaciones con las frustraciones precoces. -

El rasgo más importante es una excesiva dependencia frente a 

otro en el campo del afecto recibido. Estos niños siempre e~ 

tán en déficit, sedientos de afecto. Necesitan poner a prue-
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ba al donador para probar un amor que no tiene valor a los -

ojos del abandonado más que a condici6n de que se ofrezca in 

condicionalmente. Se ingenian, con evidente masoquismo por -

poner a prueba a los demás hasta un grado inconcebible. En -

realidad dependen del mundo exterior y organizados en este -

modo de simbiosis, son muy vulnerables. Su existencia está -

expuesta a las intemperies afectivas. Casi siempre experimen 

tan un sentimiento consciente de frustraci6n que se expresa 

en todas las formas, activamente con reivindicaci6n y avidez 

o pasivamente con dependencia afectiva y conductas compensa

torias (absorci6n de alimentos, chuparse el dedo, absorci6n 

de conocimientos). 

En los casos más graves el sujeto ni siquiera puede de

jarse amar, fijándose con una especie de compulsi6n trágica 

en una posici6n de frustraci6n de la que resulta difícil de~ 

pajar 10. 

La relaci6n entre carencia materna y delincuencia pos~ 

rior ha provocado polémicas llegándose a la conclusi6n de 

que cierta forma de distorsión de las relaciones precoces en 

tre los padres y el hijo son un antecedente decisivo que pu~ 
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de asociarse o no con una experiencia de separaci6n. 

Es por ello necesario explorar con mucha atención los -

antecedentes al buscar las situaciones en que: la distorsión, 

la insuficiencia y la discontinuidad de las relaciones padre 

- hijo han podido confundirse y situar igualmente las rela-

ciones padre- hijo. 

La posic~ón psicoanalitica, al abordar la importancia -

de las secuelas de la carencia materna concluye: Que las ex

periencias precoces ponen en actividad ciertos procesos din! 

micos que tienden a persistir a pesar de las modificaciones 

que ulteriormente puedan aportarse al ambiente. La carencia 

materna precoz entraBa reacciones de defensa, que protegen -

al nifio contra la dolorosa frustración que experimenta. Esta 

reacción de defensa tiende a perpetuarse y a aislar al niBo 

de un nuevo medio, que, sin embargo, ofreceria posibilidades 

de interacción fecunda a todo sujeto receptivo. La reversibi 

lidad del dafio depende del resultado de las fuerzas destina

das a romper los procesos de defensa y a modificar las car-

gas y las contracargas. 
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CAPITULO V 

LA INSTITUCION 

1.- LA INSTITUCION 

A) Origen y fundaciÓn. (Zubir&n. 1980) 

Para fundar Casa Hogar. se hizo un an&lisis de la pobl~ 

ciÓn total de la República Mexicana, encontrándose que el --

46% son menores de 14 afios y que de ellos el 5~ son mujeres. 

Se analiz6 también que las instituciones de protecciÓn infCl,!! 

til eran insuficientes para cubrir las necesidades de meno-

res huérfanos o abandonados en el pals y que de las existen

tes un buen número no brindan la educaciÓn y formaciÓn com-

pletas. 

Se encontrÓ que un gran número de estos pequeaos tienen 

posibilidades intelectuales que les permiten adquirir hahil! 

dades y conocimientos necesarios para su desempeño en la vi

da. 

Conjug&ndose con estos an&lisis se tomÓ como base la 

constituciÓn Polltica d~ los Estados Unidos Mexicanos, en la 

que se marca en los artIculos 3ero. y 40. que el Estado ad--
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quiere la responsabilidad de establecer la ley que determi

ne los apoyos a la protección de los menores a cargo de In~ 

tituciones póblicas, as! como la responsabilidad de educar 

y desarrollar todas las facultades del ser humano. 

Por iniciativa de la Sra. Guadalupe Borja de Diaz Ordaz 

se constituye por decreto presidencial, el 15 de julio de -

1~68 "La Institución Mexicana de Asistencia a la Nifiez" que 

se abocaría a proporcionar protección integral al menor en

fermo o con problemas sociales. 

El 7 de octubre de 1970 el Lic. Díaz Ordaz, entonces -

presidente de la República, inaugura "casa Hogar para Nifias'~ 

Al plantearla y organizarla se tom6 como referencia la "De

claración de los Derechos del Nifio" de Ginebra de 1925, que 

con las modificaciones propuestas por diferentes organismos 

expresa: "El huérfano y abandonado han de ser recogidos. El 

nifio deberá recibir en tiempo oportuno, por el descubrimieQ 

to y el desarrollo de sus actitudes personales una instruc

ción correspondiente a sus posibilidades, de manera que ll~ 

gue a ser miembro responsable de la sociedad" 
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B) Objetivo. 

Actualmente la Casa Hogar forma parte del programa de -

Promoci6n social del sistema Nacional para el Desarrollo In-

tegral de la Familia (D. l. F.) dentro del sub-programa de 

Atención y protecci6n a Menores entre 5 y 18 afios. Tiene co-

mo objetivo: 

"Propiciar la formación social as! como asegurar la capacit~ 

ción técnica educativa de las menores residentes a través de 

acciones de la vida diaria y programas académicos espec1fi--

cos". 

C) Instalaciones. 

2 Ocupa una superficie de 43,000 mts , cuenta con 13 edi-

ficios, uno de los cuales est~ destinado a oficinas. Los re~ 

tantes son aulas y habitaciones. Estos últimos est&n consti-

tu!dos por seis departamentos que constan de dos rec6maras, 

estancia estudio. cocina y bafio. En la planta baja del edi--

ficio se encuentra el departamento de la encargada, as! como 

una sala de convivencia para las nifias del mismo. 

Hay ~eas comunes de recreaci6n. como son jardines, can 
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chas de juego, alberca y teatro al aire libre, así como co

cina y comedor general y las instalaciones de servicios ge

nerales. 

D) PoblaciÓn. 

La poblaci6n de Casa Hogar est& formada por aquellas -

niftas que llenan los criterios de ingreso: 

- Mayor de 5 aftos y menor de 14 

- Inteligencia dentro de limites normales (C.I. supe--

rior a 75). 

- Normalidad física. 

- Ausencia de problemas emocionales que le impidan ll~ 

var una vida en comunidad. 

Orfandad o abandono total, o bien parcial e incapac! 

dad física o mental del responsable. 

- Ser víctima de un medio negativo para su desarrollo. 
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E) organización y estratificación de tareas. 

¡ 
SERVICIO DE 

FORMACION y 

SALUD. 

¡ 

DIRECCION 

J 
SUBDlRECCION 

J 

SERVICIO DE SERVI~IO DE 

PSICOPEDAGQ TRABAJO SO-

GIA. CIAL. 

l l 
SERVICIO SERVICIO 

DE ALIME!,! ADMINIS-

TACION y TRATIVO. 

DIETETICA 

Los cinco servicios tienen los objetivos y funciones --

que a continuación se mencionan. 

a).- SERVICIO DB FORMACION y SALUD. 

Objetivo 

Promover la formación social de las menores, de forma -

tal que adquiera un repertorio de hábitos que faciliten su -

convivencia en Casa Hogar y su posterior integración a su 

grupo social, as! como la detección y canalización de los ca 

sos que ameriten atención m6dica especializada. 
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Funciones. 

Llevar a cabo la educación cotidiana de las nifias. 

vigila la salud física de las menores canalizando al In~ 

tituto Nacional de Pediatría los casos que lo ameriten. 

Mantiene la salud estomatológica de las menores. 

b) SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA. 

Objetivo 

Contribuir al logro de la autosuficiencia de las residen 

tes, mediante programas psicopedag6gicos que cubran aspectos 

tanto de formación de su personalidad como su capacitación -

tácnica. 

Funciones 

Enviar a las menores a los diferentes niveles de enseñan 

za. 

Favorecer la.maduración física, mental y emocional del -

educando y fomentar su progresiva integración con el medio -

circundante para proyectarlo a la comunidad de la que forma -

parte. 
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Planea y realiza programas de educaci6n extra-escolar -

dentro de Casa Hogar. 

Proporciona orientaciÓn técnica al personal que inter-

viene en la formaci6n y educaci6n de las menores a través de 

programas especificas. 

Supervisa y evalúa las acciones de Psicopedagogia que -

se llevan a cabo en Casa Hogar. 

c) SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

Objetivo 

Realizar evaluaciones de las menores. que ingresan y - -

egresan de casa Hogar de manera que se asegure la atenci6n -

de los casos que requieran asistencia social as! como mante

ner y ampliar los conductos de comunicaci6n con el medio fa

miliar y social. 

Funciones 

Realiza estudios socioecon6micos a fin de determinar -

los casos que requieren de asistencia social. 

Establece comunicación continua con el medio familiar -
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de la menor a fin de mantener actualizado el expediente de -

la niña. 

Lleva a cabo un seguimiento de las niñas egresadas de -

Casa Hogar. 

d) SERVICIO DE ALIMENTACION y DIETETICA 

Objetivo 

Seleccionar, elaborar y proporcionar alimentaciÓn sufi

ciente y adecuada al personal y menores residentes en casa -

Hogar. 

Funciones 

proporciona alimentaciÓn balanceada y adecuada a las n,!. 

cesidades nutricionales de las niñas instaladas en Casa Hogar. 

e} SERVICIO ADMINISTRATIVO 

Objetivo 

Procurar la adecuada utilizaciÓn de los recursos humanos, 

.. 
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materiales y financieros así como facilitar los servicios

necesarios para la realización de las acciones de Casa ---

Hogar. 

Funciones 

Apoya a la jefatura en todos los asuntos administrati

vos, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos -

materiales y humanos de la dependencia. 

Establece coordinaci6n con la Unidad Administrativa de 

Promoción y Desarrollo Social a fin de satisfacer las neces! 

dades que en materia de servicio y requerimientos materiales 

y financieros se presentan en Casa Hogar. 



F) FLUJOGRAMA 

Menor abandonada 
6 huérfana 

Ji 
Se efeot6a solio. 
de ingreso en Tra 
bajo Social. -

patología oon-
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No llena 1 raquis itos 

Trabajo sob.al 
...,. realiza in 

vestigaci6n -
socioeconOmica 

\ Llena los 

trolable Negativos 

L. 
trataml.ento ., 
E;Kamen pedag6-

Se canaliza 
a otro in-
ternado 

gico A 

es.ntaoi', Al' 
multidiscipli-naria a las au Negativos ________________________________ ~ 

toridades 

positivos 

~ Se acepta 

Ingr~Sa a enfermería 

b 
Apta para ir 
a residencia 

onde se realiza es 
tudio médico inclu--, 
yendo ex€imenea de l,! 
boratorío y gabinete~ 

o........::--____ ~ 

Tratamiento médico 

1 .... al edificio 
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Explicaci6n del Flujograma. 

Es al Servicio de Trabajo Social a quien corresponde -

realizar los estudios socioeconámicos que permiten valorar 

si la menor, por su prQblem&tica social debe entrar a Casa -

Hogar. Si reune los requisitos sociales de ingreso, se lle

va a Cabo un examen psicol6gico por medio del cual se mide 

su C.I. y se estudia si existen problemas emocionales que -

le impidan llevar una vida en comunidad. Se considera l!mi

te el C.I. de 75, valor!ndose a través de una batería form~ 

da por las pruebas de: Inteligencia de Wechsler 6 La Escala 

de Inteligencia de Terman, el Test visomotor de Bender y el 

Test de la Figura Humana de Machover; llevándose además a -

cabo una entrevista que permite valorar las potencialidades 

reales de la niña. 

Después la riiña acude a un examen médico y psiqui~tri

co procediéndose finalmente a la presentaci6n del caso en -

Sesi6n conjunta para que la Direcci6n pueda decidir sobre -

la aceptaci6n o rechazo de la menor. 

Al ingresar la niña, permanece temporalmente en la en

fermería, donde se efect6an los estudios médicos y exámenes 
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de laboratorio y gabinete indicados por el m&dico y se lle

van a cabo los tratamientos seiialados por el mismo, antes -

de que se incorpore al edificio que a partir de ese momento 

serti su hogar. Durante su estancia en la enfermería se ini

cia el proceso de integraci6n de la menor a los sistemas de 

vida y normas disciplinarias de la Instituci6n. 

G) ESTRUCTURACION DE ACTIVIDADES 

Las niiias que viven en Casa Hogar, asisten a escuelas 

oficiales mixtas y posteriormente a secundarias técnicas de 

la S.E.P. con la finalidad de que obtengan reconocimiento -

en la actividad mediante la cual se sostendrán econ6micamen 

te a su egreso. 

Se promueve también su desarrollo en las áreas deport! 

vas, artísticas y culturales. Por otra parte, se les desa-

rrollan y fomentan hábitos de trabajo, asignándoles diver-

sas labores en funci6n de su edad. Estas labores van desde 

su aseo personal y el del departamento, hasta llegar a la -

edad de 15 afios, en que trabajan dos horas diarias en los -

talleres de la Casa Hogar. 
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Las niftas habitan doce en cada departamento. Sus edades 

fluctúan entre 5 y 17 aftos. Se pretende con esto crear un -

ambiente familiar donde las mayores puedan servir como mode

lo para las mlis pequefias. 

Al cumplir 18 aftos. son trasladadas a un edificio espe

cial. donde se lleva a cabo el Programa de Egreso. Este pro

grama cubre aspectos pedag6gicos. psico16gicos y sociales y 

tiene como finalidad la capacitaci6n de las jóvenes para que 

puedan llegar a ubicarse en su realidad, dentro del contexto 

social. 
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2.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVOS 

A. 

1.- Estudiar la influencia de la estancia en una Casa -

Hogar sobre las Funciones Aut6nomas del Yo, medidas a trav's 

de la Prueba de Inteligencia de Wechsler. 

B. 

Estudiar las asociaciones entre los valores del C.I. 

Verbal, Ejecutivo y Total, sobre las siguientes variables e~ 

plicativas : 

a) Edad de ingreso a la Instituei6n. 

b) Tiempo de estancia en la Instituei6n. 

e) Edad de separaci6n de los padres. 

d) Causa de la separaei6n. 

HIPOTESIS 

A. 

lo. - Los promedios al egreso de los C. l. Verbal, Ejecu-
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tivo y Total (obtenidos en la Prueba de Wechsler) al ser -

comparados con los del ingreso, diferirán en forma estad1s

ticamente significativa (con un nivel de significancia de -

0.05). El mismo nivel se empleará en las hip6tesis restantes 

20.- Las funciones de Percepci6n y Motilidad (Escala -

Ejecutiva) se verán incrementadas a la salida de la Instity 

ci6n, por la estimulaci6n a través de programas especiales. 

30.- La funci6n de Intenci6n se verá incrementada (A-

rreglo de Historietas, Ensamble de Objetos y Disefios con -

Cubos). 

40.- Algunas funciones que integran el pensamiento se 

verán incrementadas: Abstracci6n y Conceptualizaci6n (expl~ 

radas en los subtests de Semejanzas e Informaci6n). 

50.- La funci6n de Juicio (comprensi6n) que forma par

te del Pensamiento se verá disminuida por las condiciones -

de Institucionalizaci6n. 

60.- La Inteligencia (medida a través del Subtest de -

Semejanzas) tendrá un incremento. 

70.- El Lenguaje, mejorará aumentándose el nivel del -

Vocabulario debido a la estimulaoi6n recibida en la Instit~ 

oi6n. 
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B. 

80.- Se encont~ar'n resultados más altos (C.I.) en las 

niftas que ingresaron a mayor edad. 

90.- Se tendrán resultados más altos (C.I.1 en las ni

ñas que han permanecido durante mis tiempo en la Institución. 

100.- La mayor edad de sepración de los padres, mejores 

resultados de los ('. I. verbal, Ejecutivo y Tota' (al in<Jre

so) . 

110.- Se encontrar&n resultados ro&s altos (C.I Verbal, 

Ejecutivo y Total en las n1ñas que perdieron a sus padres -

por causas ajenas a éstos) • 

MUESTRA 

Se seleccionaron las adolescentes que egresaron de ca

sa Hogar en 1980, siendo 33 en total, cuyas edades fluctua

ban entre 18 y 20 aftoso y que llenaran los siguientes crit~ 

rios de inclusión al estudio: 

Que en su expediente se encontrasen los resultados ob

tenidos en la batería de Admisión, así como las siguientes 

variables: 
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- Edad de ingreso 

- Tiempo de estancia 

- Edad de separaci6n del padre 

- Edad de separaci6n de la madre 

- Causa de la separación 

Una vez cumplido lo anterior, se aplic6 la Prueba de -

Inteligencia de Wechsler, recab&ndose tambi6n la edad al -

egreso de la sujeto en estudio. 

METO no 

Clasificación de la Investiqaci6n.- La clasificación -

que se propone a continuaci6n, es de tipo operativo, con la 

finalidad de simplificar el enfoque del estudio. 

Los cuatro criterios que se emplearon son: 

- La intencionalidad del Estudio: 

COMPARATIVO, ya que se comparan los valores obtenidos al in 
greso, con los del egreso. 

- La actitud del observador: 
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QBSERVACIONAL. - la psic6loga al aplicar las pruebas no pre

tende en modo alguno. modificar las condiciones de las suj~ 

tos en es tudio. 

- La época de captaci6n de la informaci6n: 

CUASIPROSPECTIVO: las pruebas psicológicas aplicadas el in

greso, así como las otras variables, fueron colectadas en -

el pasado con fines ajenos a la investigaci6n. Pero a par-

tir de esa información, se volvió a estudiar a las niffas. 

- Número de veces que se investiga la misma variable en ca

da sujeto: 

LONGITUDINAL: al comparar los valores de las Pruebas de We

chaler efectuadas al ingreso, con las del egreso, se impli

ca un seguimiento de las sujetos. 

ANALISIS ESTADISTlCO 

La mayor parte del análisis se realizó mediante el pa

quete de computación denominado "Biomedical computer Progr~ 

me" (BMDP) de la Universidad de California, E.U. versión --

1979, que nos fué facilitada por la Sub Dirección de Infor

mática del D.I.F. 
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Otra parte se rea1iz6 mediante programas para la ca1c~ 

ladora Texas Instrumenta 59 que se efectuaron ex profeso. 

Para representar gráficamente algunas variables se - -

efectuaron histogramas, as! como tablas de contingencia. 

La comparaci6n de los promedios obtenidos en la prueba 

de Wechs1er, se efectú6 de la siguiente manera: 

a) Prueba de t para varianzas homogéneas cuando trata

ba de comparar dos grupos. La homogeneidad de varianza se -

prob6 mediante prueba de F. 

b) Prueba de t para datos apareados, cuando se buscaba 

comparar el valor obtenido al egreso cOntra el del ingreso, 

en cada nifia. 

Para llevar a cabo esta prueba mediante BMDP, fu' nec!, 

sario efectuar una transformaci6n de variable y obtener otra 

consistente en las diferencias 6 deltas (.Ó) entre el valor 

de egreso y el de ingreso (para que fuera de signo positivo). 

el Análisis de Varianza can un criterio de clasifica-

ci6n, cuando se compararon tres grupos. 

Las asociaciones planteadas en las hip6tesis se contr~ 
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taran empleando como variables explicativas las que se men-

cionan a continuaci6n con sus respectivas categorías y como 

variables respuesta los cocientes de inteligencia (C.I. ve~ 

bal, Ejecutivo y Total) obtenidos tanto al ingreso como al 

egreso de Cas a Hogar. 

Variables de Indole General: 

a) Edad de Ingreso 

a t
) Latencia: entre S y 12 aftoso 

b ' ) Adolescencia, mayor de 12 años 

b) Tiempo de estancia en la Instituci6n. 

a') Corta, menor deS afios 

b'} Media, entre 5 y B afios 

c' ) Larga, mayor de B aftos , 

c) Edad de separaci6n de los padres 

a'} Infancia, menor de 5 afios 

b') Latencia, entre 5 y 8 aftos 

C ') Adolescencia. mayor de 8 años 



Del 

a' ) 

b ' ) 

c ' ) 

di) 

e') 
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~ Causas de la separaci6n 

Padre 

Muerte 

Enfermedad 

Sin causa aparente 

Ctlrcel 

Padre desconocido 

De la Madre 

a') Muerte 

b ') Enfermedad 

e') Sin causa aparente 

d') Ctlrcel 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se estudiaron 33 adolescentes que eqresaron de Casa - -

Hogar en 1980 que cumplían con los criterios de selecciÓn al 

estudio. 

Para facilitar la exposici6n de los resultados obteni-

dos 'stos se presentarán bajo los siguientes rubros: 

1) Aspectos Generales 

2) C.I. VERBAL 

3) C.I. DE EJECUCION 

4) C.I. TOTAL 

En cada uno de los rubros mencionados se enfocarAn los 

siquientes ángulos del problema., 

a) Edad de Ingreso 

b) Tiempo de estancia en la InstituciÓn 

e) Edad de separaci6n de los padres 

d) Causa de la separaciÓn 

1.- ASPECTOS GENERALES 

a) Edad de Inqreso: Inqresaron 29 nifias durante el pe-
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riodo de Latencia (de 5 a 12 años de edad) y 4 durante la'

Adolescencia (m&s de 12 años de edad). 

La estancia de algunas se prolong6 m&s all& de los lB

años (19 y 20 años) para darles oportunidad de que termina

ran los estudios que estaban cursando. 

b) Tiempo de Estancia.- La comparaci6n de tiempo de e~ 

tancia con la edad de ingreso resultó estadisticamente sig

nificativa (p 0.01) Fig. 1 

A lo largo del estudio se ir& señalando que las jÓvenes 

que ingresaron en la adolescencia tienen características e~ 

peciales, consider&ndose su ingreso un poco m&s selectivo -

en relaciÓn al resto de la poblaci6n. 

e) Edad de separaci6n de los padres y 

d) Causa de la separaci6n 

Los datos obtenidos al respecto se presentan en las si 

luientes tablas de contingencia: 

Causa de la separaciÓn (tabla 1) 

Edad de separaciÓn (tabla 2) 

Lapso entre la separaciÓn y el ingreso (tabla 3) 
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Edad de separación del padre y edad de ingreso 

(tabla 4) 

Edad de separación de la madre y edad de ingreso 

(tabla 5) 

La tabla 4 presenta la asociación entre la edad de se

paraci6n del padre y la causa de la misma y la tabla 5 res

pecto de la madre. 

En estas últimas 2 tablas no parece haber un patrón -

que relacione la causa de la separación y la edad de la mis 

ma. excepto en el caso de padre desconocido. 
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TIEMPO DE ESTANCIA vs EDAD INGRESO 

FUENTE DE 
VARIACION 
ENTRE GRUPOf> 
DENTRO DE 
GRUPOS 

TOTAL 

LARGA 
••••••••• + ••••••••••• + •••••• ~ ••••••• 

Mll)POIMT<: 
18.000 
17.00B 
16.000 
1-;.000 .. 
14.000 M* 
1~. noo 
12.000 
II.MI) 
10. BOO 
~.OOO 
8.MI) 
.,.oon 

14.]33 
0.511 

. 0.333 
1';.000 
14.MO· 

IlE :3 

TABLA 

80.5410 
13.0Q52 

~3 .. 6363 

.. 

11.429 
0.156 
0.202 

13.000 
10./'100 

14 

DE ANAlISIS 

gl. 

2 
30 

32 

••••• M* ........ . 
• 

9.250 
0.577 
0.144 

10.000 
8.000 

16 

Fig. 1 

DE VARIANZA 

C.M. F. 

40.2105 92.26 
0.4365 

PI'Ob. 

0.0000 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

Causa de Separación del padre 

MUERTE ENJ!'ERMEDAD ABANOONO CARCEL DESCONOe Causa de 
separaci6n 
Madre ~-----~---------~---------------------------------------------

MUERTE 
ENJ!'ERMEDAD 
ABANOONO 
CARCEL 

4 
3 
1 
O 

2 
O 
O 
O 

4 
3 
6 
1 

O 
O 
1 
1 

2 
1 
4 
O 

12 
7 

12 
2 

---------------------------------------------------------------
TOTAL 

Edad de 
Separaci6n 
del Padre 

AL NAC. 
INJ!'ANCIA 
LA'l'ENCl:A 
AOOLESC. 

TOTAL 

Diferencia Edad 
de Separación del 
Padre 

l AÑo 
1-2 AÑOS 
3-6 AÑos 
7-10 AÑOS 

10 AÑOS 

TOTAL 

8 2 14 2 7 33 

Tabla 1 

Edad de Separación de la Madre 

AL NAC. 
0,,00 

INJ!'ANCIA LATENCIA AOOLESC 
- 5 a1'ios 5 12 a1'ios 12 a1'ios. 

----------------------------------------------------~~ 1 2 6 O 9 
° 2 7 O 9 
1 4 7 O 12 
O O O 3 3 

2 8 20 3 33 

Tabla 2 

Diferencia Edad de Separación de la Madre 

__ _ ____ l~QQ _____ ,LQQ _____ ~=_§LQQ _____ ¡QLQ ___ HAXL ___ ~~~ 
6 O 3 O l 10 
O O O O O -O 
3 3 1 1 1 9 
1 1 4 2 O 10 
O 1 :2 O 1 4 

12 5 10 3 3 33 

Tabla 3 



causa de la 
Separaci6n 
MUERTE 
ENFERMEDAD 
ABAIlDONO 
CARCEL 
DESCONOC. 

TOTAL 

causa de la 
separaci6n 

MUERTE 
ENFERMEDAD 
ABANDONO 
CARCEL 

TOTAL 
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TABLAS DE CONTINGENCIA 

Edad de Separaci6n del Padre 
AL NAC INFANCIA LATENCIA ADOLESC 

0.00 0-5 5-12 12 ASos 

2 
O 
O 
O 
7 

9 

4 
O 
3 
2 
O 

9 

1 
1 

10 
O 
O 

12 

1 
1 
1 
O 
O 

3 

TOTAL 

8 
2 

14 
2 
7 

33 

Tabla 4 

Edad de Separaci6n de ,la Madre 

AL NAC INFANCIA LATENCIA ADOLESC 

O 
O 
2 
O 

2 

4 
O 
4 
O 

8 

1 
5 
6 
2 

20 

1 
2 
O 
O 

3 

Tabla S 

12 
'1 

12 
2 

33 
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TABLA DE REFERENCIA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO. 
LISTA DE 
VARIABLES 

EL/.( 1 
ECIlC2 
¡':$ltNi:¡" 
'CSP .. C¡:;¡; 
El: Sf<ACH 
1(; Hf B 1 
lCV ¡:;¡¡;¡, 
HEJ en 
Ir; E J!;C é. 
I~HT~ll 
ICiCHU 
l~¡:( 1 
ce P,P í' El" ¡ 
~R lT 1 
.. Ul..l 
VCOEl 
!J le lTe ~ 1 
lNfC ;: 
Cl~PREI\2 
tr. lT ( 
mtl2 
vCCttl¿ 
D 1\:; 1 Te s ¿ 
Cl.ttkr~l 
HiSlCí\ll 
eL Ee Sl 
RCMP Ee 1 
SI "eClCl 
el. t [¡¡O S ¿ 
HISTCRI ;: 
CI,¡ECS2 
!<CJI!F EC2 
SIMEClO2 
on n;v/:i< 
;; 1f lQEJ 
OlFIOTCT 
¡; lF lNFC 
[) IF CCMPí< 
OIfUdl 
DI FtNAL 
CIf\;;'C .. ¡; 
D 1fe IG IT 
I:I H ... .![¡; 
e 1Ft 15 i 
CIfcuec 
CIHpH 
;) lFSJ~é 

MEDIA 

lC.~2( 
lil.f:éí 
c. ~; .. 
!.?.; ! 
7. ~ ~ J 

S4. é H 
~l.4:1, 
H. ~:~ 
€<;.l: 3( 
H.H1 
n.in 
1.Jt ~ 
1.€l¡t 
i.Ht 
~ .té 7 
t.~:~ 

t..t4€ 
i.::';' 
t.i:f 
~.éH 
f..·4~ 

" •• 7;; 
t.~t' 
i.:Sl 
~ .EH 
j. 1: l 
t.téi 
1.H" 
i. i!' f 
( •• H,¡, 
E .<,(¡<¡ 

'.Hé 
S.;;<;¿ 
1.~H 

U .1S' 
j.3 ~,(; 
~' .::.:? 

- ] .( S 1 
-1.51~ 
-t.l¿J 

,.::.:.: 
<.4é= 
~.u i .. ~ '; '" 4. _ ...... 

1.i5é 
(.<;3" 
:.3C;~ 

DESV. EST. 

l. ill 
!.l:4é: 
!.141 
4.661 
Z.Hl 
7.77':. 
1.20; 
~. He 

<; .~;¡S 
.E.13t 
-¡.¡H 
1.tS4 
•• 1(:1 
l. Stt 
•• Ole 
1.1n 
1.46;:: 
l.l,.,~ 

¿.It~C 
¿.H 1 
l. E3S 
1.15:: 
í.4H 
¿.lCj~ 

1.5é4 
l .. tH 
<: .. 71" 
¡.·H! 
1.<;(.4 
... eH 
.c.!!4 
... 150 
1.fCZ 
f.l24 
f. 7e 1 
1. S¿2 
".H; 
?lU 
.;. .:(7 
,;.3 f~ 
l. t, ¡: j 
;, .lt:7 
,.41.1 
¿.d1 
•• 427 
.:.(.¿C 

~ • '2:: 

E. E.M. 

:1.2'>78 
l.1124 
C.::v3J 
el.SHS 
..1.632 
1.::5::1 
1.2538 
1.6316 
1.(:;)-66 
1.4B2 
1.1478 
,..2<15J 
~.3172 
;).342,2 
~.35J~ 
J.a,') 
.1.257<; 
J.26J9 
,) .4265 
,,¡.'E71i 
).3111 
f1.an 
).4282 
).3828 
O.27.H 
:: • .3239 
).4721 
~ .4318 
0.3315 
;.).:610 
(1.44 .. 6 
\).3742 
iJ.:HJl: 
1~4142 
1.:147 
1.:616 
~. 3SS1 
:>.5528 
1.4')15 
~.4123 
;.2449 
). :772 
".413<; 
j .351 
1.4242 
(; .• 5257 
~.42U 

1.- valor al Ingreso 
2.- valor al Egreso 

DIF- Diferencia entre el valor 
de ingr~.o y e~re.o 

Desv. Est- Desviaci6n estAndar 
E.E.M- Error estAndar de la media 
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COCIENTE INTELECTUAL. 

Para contrastar las hipótesis planteadas en esta inves

tigación sobre los valores del C.I. Verbal, Ejecutivo y To-

tal, se procedió de la siguiente manera: 

1) Se formularon grupos o categor1as en función de la -

variable CUY~fecto se deseaba investigar. 

2) Para estudiar si era válido efectuar la contrastaci6n 

planteada, es decir si los grupos eran comparables entre si, 

se procedió a buscar diferencias estad1sticas al momento del 

ingreso. 

3) Finalmente debido a que en ning6n caso se encontró -

que los grupos no fueran comparables se procedió a contras-

tar los grupos empleando las deltas por las razones mencion~ 

das con anterioridad 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

2.- C.I. VERBAL 

A 

Se compararon los valores obtenidos por cada nifta al -_ 
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egreso con los ingreso, no encontr'ndose diferencias signif! 

cativas. 

Los subtests que forma el C.I. Verbal fueron contrasta

dos obteniéndoce los resultados que se presentan en la Fig.-

2. 

Es importante hacer notar, que. a excepción de Vocabul,! 

rio e Información todos los deltas de los promedios de los -

Subtests fueron negativos. 

B 

a) Edad de Ingreso 

Se encontraron diferencias significaticas (p=O.Ol) en-

tre el grupo que ingresó en latencia y el de adolescencia. -

As! mismo, se detectaron diferencias al contrastar los prome 

dios de las deltas en función de tiempo de estancia. 

Llama fuertemente la atención el hecho de que las del-

tas negativas se encuentren en el primer análisis dnicamente 

e.n el grupo de latencia, y en el segundo en los grupos de es 

taneia larga y media. Fig. 3 
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C.I. VERBAL 

Contrastaci6n de egreso Estadistica t Grados de Observaciones 
v.s .. ingreso libertad 

C. l. Verbal Explora 1.11 32 0.273 N. S. 

Aritmética - 3.77 ti 0.001 ++ (valor. 
neg.) 

comprensi6n Pensamiento - 1.97 " 0.057 + (valor 
(juicio) neg.) 

Vocabulario Lenguaje y 9.53 " 0.0001 ++ 
pensamiento 

Dígitos - 1.29 ti 0.208 NS. 

Informaci6n pensamiento 0.84 0.409 NS. 

semejanzas inteligencia - 0.29 0.771 NS. 

Fig. 2 
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C. l. VERBAL: 

DIFERENCIA ENTRE E~RESO E INGRESO vs EDAD INGRESO 
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seg(ín las hipótesis de trabajo planteadas, los promedios 

de ingreso mas elevados estarlan asociados con aquellas que -

hubieran permanecido más tiempo con los padres, en este caso, 

con las que ingresaron en la adolescencia pero no fu' posible 

detectar diferencias entre los grupos. 

b) Tiempo de Estancia 

Por otra parte, se esperaba encontrar a mayor tiempo de 

estancia mejores promedios; lo cual tampoco se encontró, sino 

que la evidencia de este estudio parecerla apuntar en diree-

ción contraria. Sin embargo, hay que considerar que los fact2 

res que se toman en cuenta en la selecci6n de las adolescen-

tes, hace que no sea posible dilucidar el papel que juega en 

realidad cada factor. Fig. 4 

c y d) Figuras Paterna y Materna 

e) Las edades de separación de los padres sI resultaron 

significativas, d) no se encontraron diferencias significati

vas cuando se contrastaron las deltas en función de causa de 

separación de cada uno de los progenitores. En ambos casos -

las deltas mas elevadas fueron obtenidas por las que se sepa

raron en la adolescencia. En 10 anterior se acepta la hipóte

sis de que los mayores promediOS estarían asociados con mayor 

permanencia con cada uno de los progenitores. Fig. 5 Y 6 
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C. l. VERBAL 

DIFERENCIA ENTRE EGRESO E INGRESO vs ESTANCIA 
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DIFERENCIA C.I. VERBAL vs CAUSA SEPARACION MATERNA 
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DIFERENCIA C.I. VERBAL vs CAUSA SEPARACION PATERNA 
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C. I. EJECUTIVO 

A 

Se contrastaron los valores obtenidos al egreso con los 

del ingreso encontr&ndose diferencias altamente significati

vas (p 0.0001) Fig. 7 

La contrastaci6n de los subtests que forman el C.I. Ej~ 

cutivo di6 los resultados que se presentan en la Fig. 7 

Es interesante hacer notar que, a diferencia de lo ob-

servado en el C.I. Verbal, no hay promedio con signo negati

vo, a pesar de que el rango llegue a alcanzar valores con -

signo negativo. 
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C.I. EJECO'l'lVO 

Constrastaci6n de egreso Estadistica Grado de p Observac. 
va ingreso t libertad 

C.I. Ejecutivo Explora 7.38 32 0.0001 +++ 

a) Historietas Percep- 7.16 " 0.0001 +++ 
ci6n v,! 
aual In 
tenci6ñ 

b) Diseno con Motili- 4.14 .. 0.0001 +++ 
Cu~os dad 

c) simbo10 de Motili- 5.68 .. 0.0001 +++ 
Dígitos dad 

el) Rompecabezas Motili- 1.78 .. 0.083 N. S. 
dad 

c) Figuras IncC!! Percep- 1.59 .. 1.21 N. S. 
pletas ci6n v,! 

aual. 
Fig. 7 
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C. I. EJECUTIVO 1 vs EDAD INGRESO 
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C.I. EJECUTIVO EGRESO vs EDAD INGRESO 
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DIFERENCIA C. l. EJECUTIVO vs EDAD INGRESO 
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B 

a) Edad de Ingreso 

La contrastaci6n de los promedios obtenidos al ingreso, 

mostr6 diferencias significativas entre los grupos (p=O.OOs) 

Fig. 8. Misma situaci6n que se present6 al comparar los val~ 

res de egreso (p=002) Fig. 9 

En cambio, en el caso de las deltas, no se encontraron 

diferencias significativas (p 0.05) Fig. 10 

La explicaci6n de lo anterior radica en el hecho de que 

el resultado de la evaluaci6n de ingreso era determinante s~ 

bre la conducta que se seguía con la niña. Aquellas con def! 

ciencias en este aspecto, eran estimuladas, durante su esta~ 

cia, con programas especiales de reforzamiento. 

El resultado de dichos programas se puede apreciar al -

observar que en promedio, las deltas logradas en el grupo de 

latencia son mayores, pero la presencia de dos valores extr~ 

mos distorciona el resultado global. 

b) Tiempo de Estancia 

No se encontraron diferencias significativas al contras 
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tar las deltas en funci6n de tiempo de estancia Fig. 11. 

Sin embargo, llama la atenci6n el hecho de que haya ma

yores promedios en las estancias media y larga, en eompara-

ei6n con las de estancia corta. 

e) y d) Figuras Paterna y Materna 

e) Al comparar los promedios obtenidos en funci6n de -

edad de separaei6n de oada uno de los padres, no se enoontr~ 

ron diferencias significativas (p>O.05). d) Tampooo se en-

contraron oon respecto a la oausa de la separaoi6n de los -

mismos (P~O.05). 
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DIFERENCIA C.I. EJECUTIVO vs ESTANCIA 
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4.- C.I. TOTAL. 

La contrastación de los deltas del C.I. Total resultó 

altamente significativa p 0.0001 (porte inf. Figura 12). -

Esto habla de un incremento global en el desempeño de las 

niñas. 

a) Edad de Ingreso 

No se encontraron diferencias significativas en la -

contrastaci6n de las deltas del C.I. Total en función de -

edad de ingreso. 

b} Tiempo de estancia 

No se encontraron diferencias significativas en la -

contrastaci6n de las deltas del C.I. Total en funci6n del 

tiempo de estancia (fig. l3) 

Cabe hacer notar la presencia de valores negativos en 

los grupos de estancia media y larga. 

c) Figura Paterna y Materna. 

No se encontró asociaci6n significativa entre los de! 

tas del C.I. Total. 
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PRUEBA DE WECHSLER 

contrastaci6n de egreso Estadistica p Observaciones 
v. s. ingreso (32 g.l) t 

l.-C.I. VERBAL Funciones 1.11 0.273 N.S. 
Aut6nomas que 
Explora 

a) Aritmética -3.77 0.001 ++ (valor neg) 

b) comprensi6n Pensamiento -1.97 0.057 + (valer neg) 

o) Vocabulario Lenguaje 9.53 0.0001 +++ 

dl Digitos -1.29 2.208 N. S. (valor neg) 

el Informaéi6h Pensamiento 0.84 0.409 N. S. 

f) Semejanzas Inteligencia -0.29 0.771 N. s. 

11. C.I. EJECUTIVO 7.38 0.0001 +++ 

a) Historietas percepoi6n v! 7.16 0.0001 +++ 
sual Intenci6n 

b) Disefio en CUbos Motilidad 4.14 0.0001 +++ 

o) Simbolo de Dígitos Motilidad 5.68 0.0001 +++. 

d) Rompecabezas Motilidad 1.79 0.083 N. S. 

e) Figuras IncOlll- percepci6n 1.59 0.121 N. s. 
pletas viSual 

111. C. l. TOTAL. 5.43 0.0001 ++ 

N.S. No. Significativo 

+ Poco significativo 

+++ Muy significativo Fig. 12 
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C.I. TOTAL: DIFeRENCIA ENTRE EGRESO E INGRESO vs ESTANCIA 

FUENTE DE 
VARIACION 

ENTRE GRUPOS 
DENTRO DE 
GRUPOS 

TOTAL 

(.Ü f 11. 
•• ,. ••.•.• ............ , ......... + •••••••••• 

r<l.CFClfllTS 
¿ '1 .OCC t 
~'-"OOtJ* 
¡ 1':.;06 (lt~ 
lá.l).Y1J1 ' 
15.·!l(J,J:~ 
l<~.,OO~r ,. 
;~'íóOOOt 
'''t.QC~t * 
'!.OHt 
LO r 

¡¡;:; .!'!O,ll~ 
,.i:.:OcC.~· 
~_S .O.cCl; 

-U .. ..o.C{~ 
~i~~~ 
,medIa .~. 
De,!:v,.Es:~ 
E.J:.'M •. c, 

M'xillTo 
MfnillTo 
TaJllaño 

14.00'l 
~.e41j 

!:.tS6 
25.C')) 

..k.Oí1() 
lITuestra <'3 

t. E: j 
5.1~<j 
1.fH 

B.ete 
-7.(,00 

IH 

.. 
•• 
.. 

/,J.625 
S.<j2S 
i.Z32 

l¡.;:.JilO, 
"U.OJO 

U 

Fiq. 13 
TABLA DE ANAllSIS DE VARIANZA 

144.41<tit 
H13.4HJ 

l<i57.a1óc 

91. 

3J 

C.M. 
1¿.aH 
fe .... 40 



- 144 -

DISCUSION 

2.- ESCALA VERBAL. 

Esta escala explora las funciones de tipo te6rico. sabe-

moa que las funciones intelectuales que la integran se desa--

rrollan a travás de la estimulaci6n temprana y constante por 

parte del medio ambiente, siendo difícilmente recuperable el 

dáficit que en ellas se presente desde el inicio, aún con el 

incremento de estimulación posterior. Nuestros resultados co~ 
1972 

firman los estudios de Yarrow y Harmon ( citados por Bowlby ) 

en relación a los efectos de la institucionalizaci6n, conclu-

yendo que: "no todos los aspectos del desarrollo son igualme~ 

te afectados por la carencia ambiental temprana, los aspectos 

co.¡nitivos y el desarrollo del lenguaje y de las relaciones -

sociales son los más afectados, se da un retardo especifico -

de la funci6n verbal, una insuficiencia en la función de abs-

tracción. 

A.- Al analizar los resultados de los subtests que forman es-

te escala, tenemos datos importantes relacionados con las fun 

ciones autónomas que expresan: 
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FUNCION DE PENSAMIENTO (Hipótesis 4). Se esperaba un in

cremento de la Abstracci6n y conceptualización (exploradas en 

Vocabulario, Semejanzas e Información) y una disminuci6n en -

Juicio (Hipótesis 5). 

Los tests de semejanzas e Informaci6n nos sefialan que -

existe un deficiente desarrollo del Pensamiento debido a la -

falta de ejercitaci6n de las funciones de Análisis y Síntesis, 

pues no ha sido favorecido tempranamente y que también hay un 

déficit en el caudal de conocimientos que estas nifias tienen 

en comparación con el adquirido por otros nifios de su edad. -

En relaci6n al vocabulario, el incremento nos sefiala que aún 

pudo darse una mejoría del caudal adquirido, pues aunque la -

formaci6n de conceptos y la memoria no mejoraron, el desarro

llo dentro de casa Hogar ha favorecido las ambiciones "cultu

rales" y reforzado las defensas a través del mecanismo de in

te1ectualización, aumentando el panorama del vocabulario. 

Estos resultados aunque descartan parcialmente la Hip6t~ 

sis 4 nos aportan otros datos relacionados con otras funcio-

nes yoicas que van a influir en el desarrollo de las funcio-

nes aut6nomas de las niftas estudiadas (específicamente en re

laci6n al lenguaje) 
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En relaci6n al Juicio que también corresponde a la fun

ción de Pensamiento encontramos: que la situaci6n de interna 

miento en la Institución ha favorecido dependencia del medio 

ambiente, lo que a su vez ~mpide una evaluaci6n real de la -

realidad exterior, adaptándose a las exigencias de la misma. 

La literatura al respecto sefiala: "que el más importante 

efecto relacionado con la institucionalización tiene que ver 

con des6rdenes de la personalidad y del carácter, desarroll~ 

do patrones con desviaciones en respuestas sociales: social! 

zaci6n pobre, aislacionismo, apatía y usualmente falta de o~ 

trones normales de discriminación social, lo cual involucra 

la función de Juicio". Estos resultados corroboran la hip6t,! 

sis presentada en el inciso 5. 

FUNCION DE LENGUAJE: 

Se vi6 un incremento en el vocabulario. observ6ndose, -

que a pesar de lo señalado por Rapaport, en relación a que -

"si el desarrollo del vocabulario es limitado en los prime-

ros años, el daño es irreversible, a6n con nuevas experien-

cias ambientales o buena escolaridad" encontramos en este _ 

sentido que la estimulaci6n pudo ser a6n efectiva, permitie~ 
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do un empleo activo de las funciones subyacentes del vocabu

lario y tendiendo a aumentar el panorama general del mismo. 

Este resultado corrobora la hipótesis planteada en el inciso 

7. 

B 

a) Edad de ingreso.- el que na hubiera habido diferencias -

significativas entre las que entraron en la latencia y las -

que entraron en la adolescencia nos sefiala la pobreestimu1~ 

ción del medio en el desarrollo de estas funciones, además -

de la existencia de problemas emocionales consecuentes a su 

separación del medio familiar. 

b) En relación al Tiempo de Estancia en la Institución (Obj~ 

tivo 1) no se encontró una influencia directa en relación a 

esta escala. Parece ser que quienes han permanecido menos 

tiempo en la Institución apuntan con mejores resultados y es 

to podría relacionarse específicamente con la problemática -

social de estas ninas, pues pOdría indicarnos una mejor est! 

mulación por parte de la familia o substituto familiar, aun

que no se encuentre relación con ninguna causa especifica del 
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abandono. 

e) Al buscar la relaci6n entre la edad de separación de los 

padres (Objetivo 2) podemos ver que no existen diferencias 

significativas entre las que se separaron en la infancia, -

latencia y adolescencia, por lo que consideramos que el am

biente familiar, no es estimulante en general, para el des~ 

rrollo de los aspectos teóricos. 

~ La causa de separación va a afectar de igual manera al -

desarrollo de estos aspectos teóricos investigados por la -

Escala Verbal. 

3.- ESCALA EJECUTIVA. 

A 

En el an~lisis de los subtests que forman la Escala Ej~ 

cutiva encontramos en relaci6n a las funciones autónomas: 

Las funciones de Percepción y Motilidad estudiadas a -

través de los resultados de los subtests que forman la Esca

la Ejecutiva nos señalan un incremento considerable debido -

a que la estimulaci6n recibida en la Institución favorece el 
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desarrollo de las funciones de percepci6n 

tos resultados corroboran la Hip6tesis 2. 

y motilidad. Es-

La funci6n de Intenci6n que es medida a trav~s de los -

resultados que aportan los subtests de Historietas, Ensamble 

de Objetos y Diseño con Cubos, se obtuvo un incremento consl 

derable en Historietas y Cubos, aunque más bajo en Ensamble 

de Objetos, lo que nos indica aumento en los aspectos de An! 

lisis y S 1ntesis para poder planear las acciones de lo que -

seré un modelo final. Estos datos corroboran la hip6tesis -

presentada en el inciso 3 

B 

Se encontró diferencia significativa entre los resulta

dos al ingreso y al egreso, 10 que nos están indicando que -

las niñas, al ingreso, cursan con problemas en relación al -

aspecto perceptivo y motor, que se hace presente y da por r~ 

sultado un rendimiento bajo e inferior al de la Escala Ver-

ba1. Sin embargo, durante la estancia, la estimulaci6n por -

medio de entrenamiento especial en las áreas afectadas, fav~ 

rece que las niñas mejore n sus capacidades aumentando los r~ 

sultados en esta escala. LOS estudios acerca de los efectos 
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de la institucionalización señalan que "las funciones moto

ras tempranas que dependen de la maduraci6n son "las menos 

efectadas". Estos resultados corroboran las hipótesis 1 y 2 

al En esta escala en función de la edad de ingreso, en 

contramos diferencias significativas (hallándose mejores r~ 

sultados en las niñas que ingresaron a mayor edad}. 

b) Estos resultados se corroboran cuando se analiza el 

tiempo de estancia, pues también se 'obtuvieron mejores pro

medios en las niñas que han permanecido durante una estan-

cia media y larga en la Instituci6n. 

e) Parece ser que la influencia de los padres no tiene 

una importancia especial para el desarrollo de estos aspec

tos, pues no hubo diferencias significativas en las diferen 

tes edades de separación de los mismos. 

4.- ESCALA TOTAL. 

A 

Las funciones autónomas exploradas en la Escala Total 

ya fueron abordadas en la Escala Verbal y la Escala Ejecut1 

va. 
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B 

Se encuentran un inoremento global del C.I. Total y pu~ 

de notarse un aumento de oada nifta con respecto a si misma y 

por grupos. más notable en el grupo que ingresó en la adole~ 

cencia. Estos resultados nos permiten inferir que la modifi

cación ocurrida en las funciones autónomas se ve b'sicamente 

en los aspectos ejecutivos. pero esto a su vez va a determi

nar que se eleve el rendimiento total. Estos resultados nos 

permiten confirmar la Hipótesis seftalada en el inciso l. 

a) Con relación a la diferencia entre edad de ingreso y egr~ 

so. se puede decir que siendo el promedio m's elevado el de 

las niftas que entraton en la adolescencia, se implican mayo

res posibilidades de recuperación. Sin embargo, debemos con

siderar que los cocientes intelectuales en estas niftas al i~ 

greso son ligeramente más elevados que en el resto de la - -

muestra, porque en la selección inicial se pretende que las 

condiciones iniciales de capacidad, escolaridad y desarrollo 

emocional permitan obtener resultados satisfactorios en un -

menor tiempo de permanencia, debido a que se ha tenido la 

experiencia con chicas que no llenan estos requisitos, de 

dificultad de permanencia, presentándose fugas o demandas de 
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egreso de la institución. 

b) En relación al tiempo de estancia se observaron incremen

tos generales en todos los grupos, confirmándosé la Hipóte-

sis 10. Los valores negativos presentes en los grupos de es

tancia media y larga pueden estar en relación con problemas 

emocionales especificas de las j6venes que los presentan, lo 

cual podria ser motivo de investigación especial. 

c) No hubo diferencias notables con relación a la edad de -

separación de la madre y el incremento en los grupos fu~ ge

neral. 

y con relación a la edad de separación del padre, se -

ven diferencias significativas, tanto en el grupo de infan-

cia como en el de adolescencia, lo que nos hace inferir que 

existen datos importantes en relación al desarrollo emoeio-

nal de acuerdo a la edad en la que ocurren las pérdidas y el 

motivo de las mismas y que senria importante seguir investi

gando. 
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CAPI'l'ULO VII 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

En esta investigaci6n se revisaron los aspectos hist6r! 

cos de la Psicología del Yo, la evoluci6n del concepto y es

pecíficamente las aportaciones introducidas por Hartmann. Se 

abordarol1 m&s adelante los aspectos especIficos del funcion~ 

miento Yoico, especialmente las funciones aut6nomas, tomando 

en cuenta su desarrollo y conceptualizaci6n. procediendo a -

su estudio a través de la evaluaci6n de pruebas psicométri-

cas que nos proporcionan datos cuantitativos que pueden ser 

evaluados din&micamente. 

Se revisaron los problemas que trae como consecuencia -

el abandono de los padres para el desarrollo de la personal~ 

dad y la manera en que afectan las condiciones de instituci~ 

nalizaci6n el desarrollo Yoico, todo esto con objeto de par

tir de bases reales, ante la posibilidad de abordar estos as 

pectos en las niñas de la Instituci6n. 

Se revisaron también los antecedentes de investigacio-

nes relacionadas, para conocer los resultados existentes en 

la actualidad y ~ue tienen que ver con estos aspectos y en--



- 154 -

contramos que se han hecho investigaciones encaminadas bási 

camente a abordar los aspectos estadísticos de la aplicación 

de pruebas en diferentes pOblaciones y tomando en cuenta -

mdltiples variables, pero nuestra investigación intenta ha

cer una aproximaci6n de estos resultados a través de la Te2 

r1a psicoana11tica, lo que nos permite llevar a cabo la in

terpretación din&mica de los mismos. 

En relación a los objetivos propuestos podemos --

concluir: 

A 

En re~aci6n al primer objetivo que consiste en compa-

rar los valores obtenidos en nifias de Casa Hogar en la Pru~ 

ba de Inteligencia de Wechsler al ingreso con los obtenidos 

al egreso para determinar si se presentaron cambios signifi 

cativos de las Funciones Autónomas del YO, podemos decir: -

que existe un cambio en el funcionamiento intelectual gene

ral (C.I. Total) favorecido espec1ficamente por la mejor1a 

de las funciones de tipo perceptivo y motor (Escala Ejecuti 

va) pero no por los aspectos te6ricos, en los que se encon-
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traron deficiencias ya de~critas (Escala Verbal). 

B 

a) Edad al ingreso, al contrario de lo esperado, vemos que: 

las j6venes que han permanecido durante menos tiempo. por -

haber ingresado más grandes, son las que han tenido mayores 

adelantos, por las razones ya mencionadas, b) En relaci6n -

al tiempo de estancia se puede concluir que el tiempo de -

permanencia no guarda relaci6n directa con dichos adelantos. 

Parece ser que la estancia en la Instituci6n beneficia, pe~ 

mi tiendo el incremento en forma general, aunque al analizar 

detenidamente se observan resultados especificas de las fUE 

ciones exploradas en cada subtest. 

En relaci6n al segundo objetivo que consiste en evaluar 

si existe correlaci6n entre los valores mencionados C.I. 

verbal, Ejecutivo y Total y la edad de separaci6n de los 

padres, la causa de la separaciÓn, la edad de ingreso y el 

tiempo de estancia en la Instituci6n, encontramos que no -

existen diferencias significativas, aunque en algunos aspe~ 

tos podemos ver que a mayor tiempo de vida con los padres, 
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mayores posibilidades de adquirir lo que la Institución les 

puede brindar. No obstante, estos datos no nos permiten 

mar que las condiciones de vida de estas niñas hayan sido 

favorables antes de su ingreso a la Institución, debido a 

que la muestra de niñas que ingresaron con mayor edad es muy 

pequeña en nuestro grupo estudiado. Se considera conveniente 

confirmar estos resultados en posteriores investigaciones. 

En relación a la causa del abandono se encontró que 

hubo mejores resultados cuando la causa del abandono fu6 aj~ 

na a los padres. 

En relación a las Hipótesis podemos concluir: 

A.-

Hipótesis 1 

Los promedios al egreso de los C.I. Verbal, Ejecutivo y 

Total al ser comparados con los del ingreso diferir6n en f~ 

ma estadísticamente significativa (con un nivel de signifi-

cancia de 0.05). 

Esta hipótesis se confirm6 parcialmente, encontr'ndose 
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incremento significativo básicamente en la Escala Ejecutiva, 

(Est. 7.38 p=O.OOOl) lo que influyó en el resultado total. -

Sin embargo, no ocurrio lo mismo en relaciÓn al C.I. verbal, 

(Est. 1.11 p=O.273) en el que no pudo observarse incremento 

en los resultados, debido a que la mayor parte de las funci~ 

nes teóricas no sufriÓ ninguna modificaciÓn o que esta modi

ficaciÓn fuá m1nima. 

HipÓtesis 2 

Las funciones de percepci6n y mitilidad se verán incre

mentadas al egreso por la estimulaci6n recibida durante la -

estancia a través de programas especiales. 

LOS resul-tados de la Escala Ejecutiva nos confirmaron -

esta hipÓtesis, (Est. 7 Q 38 p=O.OOOl). 

Hip6tesis 3 

La funciÓn de intenci6n se ver& incrementada (Arreglo -

de Historietas, (Est. 7.16 p=O.OOOl) Ensamble de Objetos, -

(Est. 1.79 p=O.083) y Disefio con cubos (Est. 4.14 p=O.0001) 

los resultados nos indicaron un incremento en las funciones 

de an&lisis y s1ntesis, que permiten la planeaci6n de los -

trabajos a realizar. 
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Hipótesis 4 

Algunas funciones que integran el pensamiento se verán 

incrementadas: Abstracci6n y conceptualización (resultado -

de Vocabulario, Semejanzas e Información). Se encontró un

déficiente desarrollo del pensamiento (Est. -0.29 p=O. 771) , 

debido a la falta de ejercitación inicial de las funciones 

subyacentes, pues no ha sido favorecido tempranamente, al -

igual que el nivel de informaci6n general. (Est. 0.84 p=O.-

409). Sin embargo, pudo verse un incremento en el nivel del 

vocabulario (Est. 9.53 p=O.OOOl) ya que se han estimulado -

las ambiciones "culturales" y las nifias han utilizado como 

defensa el mecanismo de intelectualizaci6n. 

Hipótesis 5 

La funci6n de Juicio (comprensión) que también forma -

parte de la función aut6noma de Pensamiento, se verá dismi

nuida por las condiciones de institucionalizaci6n. Esta 

hipótesis fué corroborada, pues los resultados del test de 

Comprensión, (Est. -1.97 p=O.057) al egresar, nos seHalan -

una dificultad de juicio, que se vela más desarrollado al -

ingresar, dadas las condiciones de vida exterior que exigen 

mayores posibilidades de enfrentar al medio y solucionar __ 

los problemas de manera independiente. 
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Hip6teais 6 

L~ inteligencia (medida a trav6s del subtest de Analo

glas, tendr! un incremento. 

Esta hipótesis no se confirmó, pues el hecho de existir 

un resultado semejante al del ingreso en las pruebas al egr~ 

sar, nos seHala un deficiente desarrollo del pensamiento - -

(Est. -0.29 p=O.771), debido a la falta de ejercitación de -

las funciones de an&lisis y slntesis, pues no ha sido favor~ 

cido tempranamente limit!ndose as! el desarrollo de la abs-

tracci6n y conceptualización que nos proporcionan un lndice 

de la inteligencia general del sujeto. 

Hipótesis 7 

El lenguaje mejorar~ aument&ndose el nivel del vocabula 

rio, debido a la estimulación recibida en la Instituci6n. 

Esta hipótesis se viO confirmada, obteniéndos~ como se 

mencion6 con anteriorida4un incremento en el repertorio del 

vocabulario utilizado, (Est. 9.53 p=O.OOOl). 
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B.-

Hipótesis 8 

Se encontrarAn resultados más altos en las niñas. que 

ingresaron a mayor edad: 

Esta hipótesis se vió confirmada, pues las niñas in-

gresadas en la adolescencia tuvieron promedios más altos. 

Hipótesis 9 

Se tendrán tesultados más altos (C. l.) en las niñas ~ 

que han permanecido durante más tiempo en la Institución. 

En esta hipótesis se encontró que aunque no se halla 

en relación directa con el tiempo de estancia dentro de la 

Institución hay un cambio significativo desde el punto de 

vista estadistico en todas las niñas estudiadas. (Est. 

5.43 p=O.OOOl). 

Hipótesis 10. 

A mayor edad de sepración de los padres mejores resu! 

tados de los C.I. verbal; Ejecutivo y TOtal (al ingreso). 

Esta hipótesis resulta confirmada parcialmente, pues 
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s610en las funciones te6ricas se encontr6 diferencia de los 

resultados y a favor de las ni das que permanecieron durante 

más tiempo, espec1ficamente con la madre y en las que perma

necieron un tiempo medio de vida con el padre. En las funcio 

nes de tipo práctico no se hallaron diferencias entre los -

tres grupos de edades al separarse. 

Hipotesis 11 

Se encontrarán resultados más altos (C. l. Verbal. Ejec~ 

tivo y Total) en las nidas que perdieron a sus padres por -

causas ajenas a estos. 

Se vi6 corroborada. pues se obtuvieron mejores resulta

dos cuando la causa fuá ajena al control paterno. 
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CONCLUSIONES 

Las funciones aut6nomas del YO tienen relaci6n con otras 

funciones yoicas, por lo que su ava160 no se ve totalmente li 

bre de los conflictos que involucran otras áreas de la perso

nalidad. 

En esta investigaciÓn, se intent6 articular los aspectos 

de la Teoría del Desarrollo y de la psicopatolog1a can los -

instrumentos psicol6gicos, con el fin de encontrar otras vías 

de comprensi6n de la personalidad que permitan particularizar 

los resultados a trav~s de la explicaci6n dinámica de los mi~ 

mos. 

En la pOblaci6n estudiada, las mediciones efectuadas se 

llevaron acabo en momentos de crisis (tanto al ingreso como -

al egreso de la Institución) lo que pudiera ser un factor que 

afecte los resultados. Por lo que se sugiere. en investigaci~ 

nes posteriores, efectuar mediciones intermedias en grupos -

semejantes, que permitan conocer los efectos de la Institu--

ción. en condiciones de vida normales. (es decir, en el per~~ 

do intermedio entre el ingreso y el egreso). 
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Los estudios realizados en relaci6n al efecto de la in~ 

titucionalización afirman que no todos los aspectos del des~ 

rrollo son igualmente afectados, as! se encuentran variacio

nes en relación al aspecto intelectual, siendo mayormente -

afectados los aspectos cognitivos, que las funciones motoras 

que dependen de la maduraci6n 

En los resultados de nuestro estudio encontramos: que -

los aspectos perceptuales y motores son los que alcanzan un 

mayor incremento, debido a que los programas existentes en -

la Institución abordan directamente este tipo de deficien---

cias. 

La limitación en el desarrollo de las funciones restan

tes, específicamente las de tipo teórico, tiene relación ta~ 

to con las limitaciones específicas del ambiente familiar -

(pobre o nula estimulación intelectual y afectiva) como con 

el sistema institucional. Así, encontramos un déficit en el 

desarrollo del pensamiento, debido a la falta de estímulos -

tempranos que permiten el desarrollo de la abstracción y la 

conceptualización. 

Se observa también deficiente la capacidad de informa--
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ci6n, debido a la falta de intereses y ambición intelectual, 

en la que va a existir un decremento en relación con niñas -

de su edad pero con diferentes condiciones mediBambientales. 

Existe también una alteraci6n importante en la función 

de juicio, debida a la falta de relaci6n con la realidad ex

terna, favoreciéndose la pasividad m~s que la iniciativa y -

la autonomía. En este aspecto es importante investiqar la -

relaci6n que a través de esta funci6n yoica se encuentra con 

otras funciones del yo como serian la Relaci6n con la Reali

dad y las Relaciones Objetales. 

Podriamos considerar que la Institución, sin haber par

tido de marcos teóricos especificos va a permitir el incre-

mento general de la capacidad intelectual, lo que permite ea 

frentarse con mayores posibilidades a la realidad exterior.

Sin embargo, debemos considerar que los efectos m&s importaa 

tes en la institucionalizaci6n, tienen relaci6n con des6rde

nes de la personalidad y del carácter que se manifiestan con 

desviaciones de conducta personal y social que pueden ser -

considerados precursores de disturbios posteriores de la pe~ 

Banalidad: por lo que Se considera que al no ser abordados a 

través de este estudio, podr~n ser cuestionados en investiq~ 

ciones posteriores. 
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Otras investigaciones posibles de ser llevadas a cabo a 

partir de los datos obtenidos en la presente podrían ser: 

El seguimiento de las egresadas, que permita el conoci

miento de su fOrma de vida actual y de esta manera permita -

abordar otros aspectos del funcionamiento yoico como pudiera 

ser: la relación con la realidad y las relaciones de objeto. 

Evaluar la estancia dentro de Casa Hogar, en relación a 

los diferentes aspectos del desarrollo yoico, como serian: -

el control de impulsos, las relaciones objetales, la relación 

con la realidad... Evaluar las funciones autónomas en un per!~ 

do intermedio entre el ingreso y el egreso y que permita la 

obtención de datos complementarios a los obtenidos en este -

estudio. 

Tambi~n se considera necesario evaluar en f-orma más real 

la relación con los padres, de manera que pudieran correla-

cionarse estos datos con las caracterisitcas de personalidad 

encontradas en las nifias durante su estancia en la Institu-

dOn. 

En relaci6n a las acciones educativas, que pudieran re-
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lacionarse con los resultados obtenidos en esta investigación, 

podriamos considerar: 

Que desde el momento en que se obtuvieron los resultados 

en las jóvenes egresadas en 1980 se sugirieron medidas encami 

nadas a que las adolescentes pUdieran enfrentarse con mayores 

elementos a su salida de la Institución. Se consideró la nec~ 

sidad de unprogram~sistematizado que abordara los aspectos -

emocionales existentes en las jóvenes, como seria: el duelo -

por la p~rdida de la Instituci6n y la angustia provocada por 

el confrontamiento ante nuevas situaciones problemáticas tan-

to familiares como sociales. A partir de la siguiente genera-

ci6n, se comenzó a llevar a cabo un programa de dinámicas de 
e (\C"-r<'-L"ú..~ 

grupo y otro de Educaci6n Sexual, cuyos objetivos están emo--? 

cionados al confrontamiento con estas situaciones. 

Se considera de suma importancia el trabajo a través de 

la unificaci6n de criterios del personal que labora dentro de 

la Institución. mediante programas que delimiten claramente -

las actividades de cada uno de los trabajadores, evitando la 

interferencia de unos en la labor de los otros, as! como en -

el manejo de la información y el respeto hacia la interven---
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ción técnica de las personas indicadas ante los diferentes -

problemas. 

En relaciÓn al cuidado proporcionado por ,las madres SU~ 

titutas, se ve necesario que exista congruencia entre las m~ 

didas disciplinarias empleadas por ellas y sus ayudantes en 

relaci6n con las niHas. Que las figuras sean tanto gratifi-

cantes como frustrantes en su relaci6n con las nifias y no -

asuman un papel ya determinado con anterioridado 

También es conveniente evitar los cambios muy frecuen-

tes en las figuras maternas sustitutas, además de fomentar -

en las niñas el vinculo con los miembros de su grupo de pa-

res, de manera que no dependen exclusivamente de las figuras 

sustitutas maternas en la satisfacci6n de sus necesidades -

afectivas. 

y como medida de importancia central la intervenci6n -

psicoterapéutica tanto grupal como individual, debido a los 

antecedentes de abandono y pérdidas tempranas de que estas -

nifias han sido objeto. 
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