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PROLOGO 

.i..;as. instituciones que.generalmente se han ocupado del cuidado 
de los niños sin hogar han sido organizaciones de tipo filantr6pi 
co; actualmente se contempla la necesidad que existe de implemen·· 
tar.,además del cuidado físico,una actitud diferente hacia el in--
fante desde sus primeros días de vida que abarque tanto el aspecto 
físico, como los aspectos emocionales, sociales e intelectuales. 

Nuestro país ha sido signatorici de la Declaraci6n de los Der1 
chos del Niño promulgada por la Organizaci6n de las Naciones Uni· 
das en 1959 que expresa: "La humanidad debe al niíio lo mejor que • 
pueda darle". 

En la actualidad México cuent11r con diferentes irístit.uciones
que tienen bajo su responsabilidad la atenci6n de niños huérfanos 
\> abandon.ados, sin embargo y a pesar de los esfuerzos que se han
realizado en éste sentido, todavía nos encontramos lejos de lo--
grar la 6ptima· atenci6nde la infancia en nuestro país. 

Si bien las cásas ·cuna han venido a cubrir la necesidad de -
··un lugar donde se les proporcione a los niños un ambiente físico 
para. su estancia. y desarrollo intelectual, no se han logrado cu-
brir del todo las necesidades de tipo emocional que son tan indi~ 
pensables para el niño durante sus primeros años de vida.\ El pr~ 
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sente trabajo pretende. aunque sea en forma mínima creaf 1.iha ma---
yo~ inquietu~. para mejorar la atenci6n en el área emocional, has
ta este momento ~an descuidada en este tipo de i ratituciones. 
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!NTRODUCCION 

Un dato preocupante y que se ha agudizado en nuestros días ~ 

es el hecho constatado que se le. ha dado m<iyor imporfam:j.a a la -
· satisfacci6n de las necesi,_dades biol6gicas· del niño, relegando a
segundo término la satisfacci6n de afecto y contacto· físico que -
son tan necesarios para el normaí desa.rrollo de su. personalidad. -
El interés por realizar ,.el presente trabajo surge del compromiso
social que tenemos para lograr el desarrollo integral del infan-
te otorgando la misma importanciá a l,as diferentes áreas que .con
forman el desarrollo del niño. Al niño institucionalizado se le
provee de una dieta balanceada y mejores conaiciones ambieniale.s
para procurar un desarrollo no.mal, sin embargo estos niños care
cen de la relaci6n madre-hijo que se da en el hogar. Ante la ca
rencia de esta relaci6n madre (o sustUut-o)-hÍjo nos planteamos-:
la pregunta: ¿Se presentan en el niño institucionalizado altera-
clones ilitelectuales y emocionaÍes que se traducen en: falta de -
interés por el medio ambiente, ansiedad, retraso. en el desarrollo 
del lenguaje, atenci6n deficiente, depresi6n, incapacidad para e~ 
tablecer relaciones interpersonales duraderas y sati-s-factórias, -
así como incápacidad para dar y recibir afecu? 

El niño necesita establecer un lazo afectivo en sus primeros . 
años de vida con alguna figura significativa (que generalmente es 
·1a madre) quien no s6lo satisface sus necesidades prilnarias sino
que además le brinda .seguridad, afect~ y protecci6n personal cons 
tante. 

El bienestar del niño.es y ha sido siempT~ una de las tareas 
:más i~portantes de la sociedad • 

. Si por alguna raz6n el niño careé~ de los cuidados de su ma
dre o de un sustituto que se. encargu~ en forma permanente de él -

. y· es atendido por varias personas que cambien constantemente,· de-:· · 



tal manera que· no pueda establecer la -ielación individual de afeE_ 
to que requiere a esa edad, no pudiendo identificar a ninguna de 
ella-s, presentará alteraciones en su desarrollo· actual y poste-
rior. 

Es por eso que el objetivo de esta in~estigación tiene como 
interés especial, comprobar la existencia de diferencias entre -
un grupo de niños institucionalizados y uno de niños que viven -
dentro del seno familiar; detectar los efectos que prov9ca en el 
niño institucionalizado carente de la constancia, dedicación y -
cariño que les ofrece una madre a sus hijos. 

J. Bowlby, Anna Freud, Mary S. Ainsworth, René A. Spitz en
tre otros.han realizado investigaciones acerca del efecto de la
privación materna en las primeras etapas de vida, basándose en -
sus estudios y en lo que realmente ocurre con niños mexicanos. -
se realizará nuestro trabajo. 



CAPITULO I 
L A. F A M I t· 1 A 

"El ser humano es tan débil al nacer que perecería inmedia
tamente si no recibiera la ayuda y cuidados de lo·s adultos, pa
ra conservar y proteger la vida humana es indispensable la con
vivencia. 

En todas las etapas hist6ricas encontramos al ser humano -
viviendo en comunidad para la mutua protecci6n y.~a superviven
cia ante los grandes peligros de la naturaleza, en la historia
de la. civilizaci6n no .encontramos ninguna forma de vida humana
que no tenga carticter social (1). 

La familia antes de llegar a la forma ac~ual que conocemos 
desde su surgimiento hasta la f~cha ha sufrido diferentes cam-
bios en su estructura y organización (2)'. 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

La importancia de la familia radica en que es una institu
ci6n estable, que conserv~ al grupo. conyugal, que es un núcleo
social indispensable para el desarrollo del hombre. 

/La familia es la organizaci6n social más pequeña en la que.:. 
se educa y se forma a los hijos, para integrarlos a la sociedad; 
dentro de la familia cada persona desempeña· una funci6n o papCl
determinado: con sus respectivas ·obligaciones y derechos 

La madre constituye el núcleo familiar y es dentro de ese -
amb:tente donde se forma la personalidad y se constituye el caráf_ 
ter, en relaci6n con las ideas dominantes en la familia, el ind_! 
vidu\1 fo_rma sus primeros conceptos sobre "la vida. La familia es-

- -
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una sociedad en miniatura por eso·es importante el mejoramiento -
de la familia. Cada miembro de la sociedad es responsable de sí
mismo y todos en conjunto somos responsables de la situaci6n so-
cial. Un hogar ide~l para el niño debe brindarle ventajas físi-
cas, morales y sociales (3). Debe existir en el amor, séguridad
emocional -Y oportunidades para su desarrollo mental y social./La
ausencia del 'hogar de uno o de ambos padres por largos peri6dos;
o el vivi11: en alguna escuela, con familiares o con una gran va-
riedad de personas "durante los primeros años de vida, tienden a- -
producir inestabilidad én el niño.¡ La privaci6n del hogar da por 
re$ultado tensiones emocionales pues las primeras oportunidades -
que tiene el niño para _aprender las tiene al lado de su madre, en 
su_ propio hogar, debe saber lo que puede y lo que no puede hacer; 
cuando y d6nde hacerlo, además el niño es capaz de aceptar todas
estas restricciones. Pero si no cuenta con el amor de sus padres; 
si siente desamor y desapego por parte de ellos, tratará de obte
ne.r placeres _sustitutos en un esfuerzo por compensar la falta de
calor· maternal. Si se siente inseguro dentro de su propia fami-
lia, puede estar incapacitado para amar o relacionarse lo sufi--
cientemente con alguna persona y lograr el ajuste personal a las
normas sociales. Este patr6n inicial de sus relaciones afecta de 
alguna forma sus contacto~ con la escuela y la comunidad. 

Las tensi-ones y presiones de la vida emocional de un niño, -
los- d~scuidos, la falta de afect~, el que esté despojado emocio--nalmente, hacen q1,1e el niño se encuentre incapacitado para resis.J 
tir las influencias destructoras del medio y lo hacen más suscep
tible, en cuanto a oportunidades, para delinquir (4). 

·como ya mencionamos la familia forma la base del sistema -,de~ 
valores del niño y 4esarrolla dentro de éste, patrones permanen-

- t-es de _vida, los cuales -si coinciden con los de una sociedad más
am:plia, lo preparan para la vida s-ocial. La familia es la trasm_! 
sora más efectiva _de actitudes y valores, obviamente el niño pe--



queñp necesita cuidado y protecci6n para asegurar que no va a ser 
dañado. A medida que crece necesita de guía y discipli~.~J A tra 
vés de la infancia y la adolescencia ambos padres constituyen mo
delos de conducta que el niño seguirá (o rechazará); La comunica 
ti6n padre-hijo tiene una funci6n cruc.ial en el desarrollo psico-
16gico y cognoscitivo del niño especialmente con respecto a las -
funciones del lenguaje. En estos y otros diferentes aspectos, -
los padres son importantes. La familia es la trasmisora más efec 
tiva de actitudes y valores de la sociedad por medio del ejemplo
y disciplina de su propia familia. 

,Por medio de la socializaci6n el individuo adquiere patrones 
de c;;ducta, hábitos, actitudes e ideas de la sociedad en la
que ha nacido,. para que exista el orden en la sociedad se debe -
condicionar al individuo, para que sus valores estén en armonía, -
COR los valores o normas básicas de la socied~CÍ; esta ·e:s· la :fun-
ci6n de la familia, que es el agente más efectivo ·para eL :c9ntrol. 
social, pues tiene ·contacto casi exclusivo -con el niño duran-te·:"'-
el peri6do de mayor plasticidad 

Muchos padres carecen de responsabilidad para dirigir a sus
hijos. En otros casos, e11: .. una sociedad que se encuentra en cons-
tante cambio, los valores· paternos ~esultan inadecúados o contra
dictorios. Se debe educar y orientar a los padres para hacerles
comprender la responsabilidad que.tiene, para socializar a sus -
hijos, e1 calor emocional del hogar, la conducta y actitudes de-
los padres hacia el niño', la presencia de amor y de afecto para -
con él, es decir la clase de relaciones familiares dentro del ho
gar determinan la efectividad de la socializaci6n del riiño. 

Para que existan relaciones familiares satisfactorias los P.!! 
d.res deben observar una conducta un1forme hacia sus hijos, no de
fraudar su confianza y tener comunicaci6n con ellos·. Cuando exis 
te un mal f~ncionamiento estructural, la familia no.funciona ade-

/ 
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cuadamente y tiende a su.desintegraci6n, Entre 19s factores que 
propician que las relaciones entre una familia se debiliten tene
mos la falta de conocimiento de la pareja, el no tener la madurez 
emocional suficiente para llegar al matrimonio, la falta de res-
ponsabilidad al eludir_ compromisos, la dependencia excesiva, etc., 
que atentan contra la integraci6n familiar, así como la carencia
de viviendas adecuadas y el bajo nivel de ingresos. 

Es posiblé que las familias de escasos recursos debido a es
ta condici6n sean estructuras sociales altamente desintegradas y-

. . 

c9n un bajo grado de cohesi6n. Como las clases sociales econ6mi-
camente débtles sé ven privadas de todo-, desempeñan trabajos a·go

tadores y no recibe:q estímulos materiales s~ficientes que compen
sen su ardua labor, la situaci6n econ6mica-fa~iliar puede ser un
factov básico en la formaci6n de ia personalidad (5) las.privaci~ 
nes e insatisfacciones de las necesidades elementales de la vida
pueden tener una influencia nociva sobre el carácter d,e los niñosi 
El niño cuyos padres tienen dificultades econ6micas, que no cuen
tan con medios suficientes pueden formarse una imagen hostil del
mundo y de la sociedad. En los medios ~arginados hay un índice -
muy elevado de analfabetismo que d'ific\lltan la educaci6n de los -
hiJos, y en algunos casos prov_oca _alteraciones que repercuten en
el desarrollo físico, psíquico y social de lo~ infantes (6). 

··Algunos estudios realizados reportan que si los padres care
cen de preparaci6n se les dificultará la tarea de educar a sus h! 
jos, pues la preparaci6n se ha considerado como un factor que ay9_ 
da al entendimirinto de las relaciones sociales. En las condicio
nes socio-econ6micas actuales del país par~ que una persona pueda 
prepararse debe dé t_ener los medios econ6micos indispensables._pa
ra hacerlo, ~n la mayoría de los ca~os dicha preparaci6n s6lo ·1a-

. ' . - . 
realizan las clases media y alta, para los miembros de las clases 
so~io-econ6mica: débi~ el estudio es un lujo, que las privacio-
nes de la vida diaria no les permite real:i,z.ar; sin embargo la --. 
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preparaci6n intelectual de los padres no basta para educar a los

hijos, ni es un factor determinante. Son mucho mlis negativos los 
e_rrores de los padres y la falta de cariño hacia sus hijos que - -
los convierten en individuos antisociales, que no se pueden en--
frentar a la vida, que se encierran en sí mismos. Algunos facto
res que alteran la vida familiar son: la enfermedad física o men
tal de alguno de los progenitores, el divorcio, la muerte y el al 

coholismo, entre otros. 

Un hombre y una mujer que se unen y procrean hijos adquieren 
una gran responsabilidad, la de formar uri nuevo ser humano que n~ 
ce en total desamparo con un gran número de necesidades que deben 
ser satisfechas por los seres que lo rodean, debe ser colmado de
atenciones y de cuidados, pero también de ternura y cercanía que
pueden ser satisfechas en el seno de una familia bien integrada,
constituida por padres preparados y dispuestos· a satisfacerlas. 

Cuando los miembros de una familia experimentan dificultades 

para ajustarse entre sí, debido a que tienen que enfrentar muchos 
problemas, tanto de factores externos como 4e problemas que ema-
nan de la familia misma y de su sistema social interno, es conve
niente que la familia reciba algún tipo de orientaci6n familiar -
cuyo objetivo sea promover relaciones sociales satisfactorias, de 
manera que el niño cuente con las relaciones propicias para su de 
sarrollo. 



CAPITUL6 II 

EL N!NO Y SU DESARROLLO DESDE EL NÁCIM!ENTO 1:1.ASTA LOS 

SÉIS AAos. 

....... 6 

En el desarrollo bio16gico. psicol6gico- y social de los-· indi 
viduos 'se advierte constante transformaci6n. como resultado de - -
una interacci6n co~tínúa con el medio ambiente. El niño al nacer 
po_see una dotaci6n ·.genética que se va '1\0dificando al interactuar
con el medio, las estructuras iniciales van haciéndose cada vez -
más complejas .• 

Las etapas del desarro.llo del individuo se suceden unas a 
otras. aunque ias edades·'ptomedio ~ue las caracterizan,va~ían de 
una pe-r_sona a otra o de un med_io socia~ a Qtro, el orden de suce
si6n siempre·· permanece constante; una etapa da lugar a la siguie!! 
te(7). 

Etapas en el Desarrollo Intelectual y Afectivo. 

En el peri6do que comprende del nacimiento al primer· mes de
vida el niño se encuentra en.un nivel ~eflejo de completa indife
rericiaci6n.; al nacer el niño s61o presenta conducta refleja, el -
reflejo de succi6n se va afinando por medio de la ejecuci6n, de -
tal :fó'rma_que el neonato mama mejor después de U:na a dos ~emánas
de nacido. Durante la etapa de inteligencia refleja el niño vi\re 
en un mundo de señales, su percepci6n del medio está en funci6n~ 
de _sus necesidades biol6gicas. En esta etapa .el niño percibe de
terminadas seftales,. así cua.ndo siente hambre rec-onoce del exterior 
los estímulos que indican'la proximidad. de alimento. Después'.del_ 
primer mes de vida el bebé elabora una serie de refl~jos condici~ 
nados, mientras que origina'lmente s6lo succiona cuando se le est.!, 
mulim los labios directamente, después basta con tocarle la· meji
lla pal'¡¡, obtener la respuesta de·suc<¡:i6n, finalmente presenta es· 
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esta respuesta con la sola presencia de la persona que se encarga 
de .alimentarlo_. El mundo externo s6lo existe para el niño en fun 
ci6n de sus necesidades a lo que Piaget llama egócentrismo. 

En ésta primera etapa el niño .no presenta esquemas afectivos. 
hacia una persona determinada, reconoce a su madre no como pe:tso

. na sinó como proximidad de comida o· satisfactora de ·otras :ilecesi.:. 
da:des biol6gicas, si la madre-es sustituída por otra persona que
use la misma tutina de cuidado el bebé no advierte el cambio. -

El lactante es totalmepte dependiente de los adultos~ si es~ 
dejado á sus .propios recursos perecería rápidamente._ Necesita un
largo perió'.dq de cuidados maternos- c~nstantes y' hábiles que de-~ 
ben ser suministrados preferentemente:· pór un.a sola·persona ya· sea·· 

• la madre o' substituto·~ Esta situaci6n dc¡i extrema dependencia -
explica la gran influencia que la conducta de .la madre tiene sobre 
el desarrollo de la personalidad dél· niño (8). 

Es a fiIJ.ales ciel segundo meso prl~cipios del tercero cuando 
aparece la sonrisa que .. indica el ~a~im:l.ento de los primeros -~squ2_ 
mas afectivos, para desencade~arla básta con la presenCia de un~ 
r.ostro humano, el .. niño de 3 a 4 meses.sonríe' ante··.cualquier ros-
tro. 

Spi iz demostr6 que· aunque la sonrisa se ·presenta ante· un ro~. 
tro humano el verdadero estímulo qu~ la provoca es una.Gestalt -
constituida por el conj.unto fr~nte .• ojos. y nariz. todo en movimie!! 
to, la prueba de esto es que la réspuesta no se da si el adulto -
se muestra de perfil, mientras que si aparecé .ante uná· má-scara - · 
de cart6n que presente ia Gestalt.antes señalada. Esta respuesta 
no significa que el niño reconozca. a .las personas como individuos, 
sino que es una señal precursora del surgimiento de las relacio-~ 
nés interperson~les (9). 
. (._<;( ("> (.·i>t'-t 
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En los meses siguientes y gradualmente su egócentrismo se r~ 
duce y el mundo externo e~ algo más que una necesidad biol6gica,
ahora fija su atenci6n en los objetos exteriores y en las modifi
cáciones_ que ~us acciones tienen sobre ellos. 

La inteligencia sensorio-motora se hace progresivamente más
activa, aparecen los actos intencionales y puede decirse que el -
niño aprende por ensayo y error. 

A 1os cuatro meses es capaz de _coordinar un esquema de visi6n 
y de prensi6n eón uno-de succi6n: si se le presenta un objeto, el 
ri-j.ño lo mira, lo toma y se lo lleva a la boca; estas estructuras
van tornándose cada vez más complejas, aproximadamente a esta 
edad el niño inicia el llamado "g-0rgeo", emite sonidos y los repi 
tei lé madreµ otra persona repite estos sonidos reforzándolos, -
despué.; el lactante imita a sus imitadores pero Únicamente repite· 
los s,onidos qµe había emitido previamente. 

A los seis meses el ni~Q aumenta su capacidad de prensi6n, -
manipula todo lo que se encu~ntra cerca de él, aunque no puede -
distinguir _entre los medios y los fines hay intencionalidad de -
su conducta, paulatinamente el nifio adquiere un repertorio de re~ 
puestas que le permiten alcanzar 5u objetivo~ anticipa la conse-
cuentia de sus propios actos, si estas le resultan agradables el
niño las prolonga y las repite por ejemplo: el niño ¡¡.l que esta-
mos haciendo. "é;-aball{to" ,cual}do nos detenemos se sacude para pr~ 
vocarnos a continuar. Se encuentra presente la "Lalaci6n" 
(articulaci6n sucesiva de sonidos) ha,sta los nueve meses. 

En-el ámbito de las relaciones' interpersonales; entre las 
- . - - . -

6 u 8 meses hay un considerable progreso, _el niño ya no sonríe· an 
te cualquier persona, presenta un miedo inequívoco ante las pers~ 
nas extrañas y por vez primera se ·interesa por una persoria distin 
ta de él. -
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La comunicaci6n verbal h~sta- este momento entre madre-hijo 
se limita a una repetici6n de sílabas (10) es entre los nueve y 
ios doce meses que el niño imita sonidos nuevos que no había pr~ 
<lucido antes, por medio de sucesivas repeticiones sus sonidos -
van semejándose cada. vez más al modelo •. 

A partir de los doce meses el niño desarrolla representaci~ 
nes mentales, si escondemos un objeto delante de su vista quita
eL obstáculo que se interponga entre él y el objeto, pues es ca
paz de reproducirlo mentalmente durante breve tiempo, posee una
imagen rudimentaria del ?_bjeto si no fuera así dejaría de inter~ 
sarse en el obj"eto al !lesáparecer, como ocurre· con los niños me 
nores de un año. Para este tiempo la mayoría de·los niños ya ca 

~ -
minan erguidos con ayuda de una mano en la que puedan apoyarse o 
sosteniéndose de cualquier objeto como muebles,- al._ poderse des_.;._ 
plazar por sus propios medios e~ ni:ijo explora intensament(fi su m~ 
dio. Sus habilidadés motoras gruesas están más adelantadas que~ 
su coordinaci6n motora fina y que su conducta adaptativa al mis~ 
mo tiempo su interacci6n social progresa; le gusta tener un audi 
torio que lo mire y repite los ac_tos que provocan la risa de los· 
demás (11) de esta forma logra atraer su atenci6n lo que ref~er
za su conducta, es alrededor de esta edad que el niño articula -
su primer palabra con sentido(l2). 

Entre los doce y los dieci9cho meses el niño va logrando -~ 
coordinar los medios y los fines, presenta conductas intelige~ 

tes, es capaz de utilizar instrumentos para lograr un fin deter
minado como utilizar una varitá para alcanza.r un objeto (13~; -
al mismo tiempo el niño logra imitar un mayor número de· sonidos. 

A partir de los dieciocho meses el niño aplicá medios nuevos 
a circunstancias imprevistas, reproduce un hecho con variaciones 
y experimentaci6n activa, ensaya dive.rsas respuestas de su repe!_ 
torio y las modifica si es necesario, logra formar esquemas de -
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conducta que le permiten resolver problemas sencillos, ha desarr~ 
liado una inteligencia.práctica. En esta etapa el nifio logra co~ 
solidar la imagen, lo que le permite representar las cosas cuando 
no están presentes, la aparici6n de la imagen da lugar a los sím
bolos. 

Alrededor de los dos años se inicia la imitaci6n exacta e in 
mediata de las palabras y los gestos, (14) como consecuencia em-
piezan a desaparecer el significado subjetivo del lenguaj~ para -
utilizar el de1 grupo social, progresivamente el niño identifica
los objetos por su nombre y utiliza frases de ~os o más palabras; 
es por medio del lenguaje que el niño logra organi"zar su pensa--
miento, la posibilidad de comunicarse con palabras facilita .al nl:, 
ño la adquisici6n de las estructuras intelectuales y sociales de
su medio. 

De acuerdo a Piaget a los dos años la inteligencia sensomo-
triz alcanza su total desarrollo la experimentaci~n ya no se lle
va a cabo por ensayo y error sino que el niño es capaz de inte--

_ riorizar y coordinar las conductas ensayándolas mentalmente,'he-
cho que iridica el giado de desarrollo de la imagen, la imagen es
un tipo especial de símbolo y el nifio posee imagenes simb6licas-
así cuando juega al médico puede utilizar un lápiz como símbolo -
de un term6metro (15). 

Las características que Gesell menciona en esta edad son: un 
mayor desan·ollo de la coordinaci6n motora fina·, puede dar ·vuelta 

'1? a las páginas de un libro y lleva~se la cuchara a la boca en pos!_ 
~- ci6n correcta, controlar sus esfínteres, correr. sin pell.gr.o de - -
d caer y expresar sus emociones en forma espontánea como ~ailar, --

aplaudir, reir y gritar; en cuanto a su conducta personal social
posee un fuerte sentido de lo mío y un sentido muy débil de lo t~ 
yo, es capaz de sonreír cuando se le alaba y avergonzarse si se -
le regaña (16). A finales del segundo año y·principios del terc! 
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ro ya camina con seguridad, se desplaza por todas partes, por lo 
que su mundo se amplía. Al caminar,- sigue a su madre a todas 
partes, cuando su madre se aleja se muestra ansioso, llora y 
quiere acompaftarla pero esta conducta va disminuyendo a través -
del tiempo y el niño pasa alejado de su madre peri6dos cada vez
mayores, poco a poco es capaz de independizarse disminuyendo el 
miedo que le provoca la separaci6n. Al caminar el niño tiene -
la posibilidad de desplazarse y la oportunidad de ponerse en co~ 
tacto con un número mayor de personas, desea tener independepcia 
del adulto, quiere bastarse así mismo, vestirse, asearse y comer 
solo, pero no puede hacer todo lo que quiere porque choca con -
las normas sociales establecidas. La relaci6n con la madre ha -
cambiado, ahora la madre is además una figura de autoridad. 

A los tres años la imitaci6n juega un papel muy importante, 
el niño repite con mayor precisi6n los gestos, las palabras, los 
movimientos y la conducta en general de las personas que le ro-
dean, por medio de la imitaci6n lo.s niños van aprendiendo cosas
nuevas, el juego desempeña un papel trascendente en el aprendiz! 
je, es po~ medio del juego que el niño consolida lo aprendido, -
los niños juegan al papá a la mamá utilizando símbolos dentro de 
su juego, este tipo de juego refleja las experiencias que vive -
el niño. Ya desde los dos años el niño va adquieriendo su rol -
sexual. Es a los tr~s años que los niños asumen sus respectivos 
papeles sexuales tomando para ello el modelo de las personas si¡ 
nificativas de su ambiente, imitando las actitudes y modos de -
sus padres. 

A esta edad de acuerdo a Piaget el niño tiene una visi6n es 
pecial del mundo, piensa que los objetos inanimados tienen sent! 
mientas como los suyos (animismo), cree que sus pensamientos ti!:_ 
nen poder para cambiar-los hechos. (casualidad magico-fenomenista); 
cree que las cosas ex:i,sten porque ·alguien las ha puesto ahí (ar
tificialismo) _, no tiene noci6n dé que pueden existir puntos de -
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vista diferentes al suyo, ya que·_su personalidad es esencialmente 
subjetiva. 

Los niños de esta edad se interesan por saber d6nde están -
las cosas, cuál es su lugar y lo que son. Requieren de juguetes
y objetos diversos, suelm pasar ··1argos ratos jugando s6los. 

El niño requiere desde siempre de estímulos ambientales~---
variados que sati~fagan sus necesidades. En un estudio realizado 
por H. B6rderia en 1960 en un asilo infantil en la Habana con-
35 niños de alrededor de tres años de dad, que ingresaron a la -
institución de menos de tres meses de edad en donde encontr6 que
tenían muy poca estimulaci6n prácticamente no sal°Ían de su pabe--
116n, carecían de jueguetes y de atenci6n personal pues continua
ban solamente con tres niñeras· al día, una para catorceniñós, es
te personal tenía poco interés en los niños y apenas les hablaban. 
A estos niños se le-s aplic6 la prueba de Gesell encontrando que -
todos mostraban un retraso ds año y medio en el área del lenguaje 
(área que es especialmente vulnerable a la falta de estimulaci6n), 
también encontr6 retraso ~n el área personai social, adaptativa y 

un póco menos en el área motriz.· 
....... 

Los niños necesitan la presencia de modelos~a los que pue-
dan imitar aquí comienza a tener importancia la presencia y con
tacto con el padre y compañeros de juego. 

Su lenguaje esta' constituído por mon6logos colectivos, gen~ 
ralmente la persona que convive con ellos es aquella que <ntiende, 
interpreta fácilmente lo que dice; es espontáneo en sus actos y -

tiende a hablar solo como si hablara con otras personas. 

En cuanto a su coordinaci6n motora sus trazos son más finos 
.Y menos repetidos, copia·un círculo trazando una.curva irregular,· 
intenta copiar una cruz pero no logra cruzar las líneas, puede --
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hacer un nudo ·aproximando los extremos de un cordel y metiendo -
una punta a través de un lazo siempre y cuando esté presente el
modelo. Presenta gran interés por vestirse y desvestirse solo,
desea agradar a sus padres, siente simpatía por algunas personas 
y desea complacerlas por lo que se sujeta a sus ordenes. 

Es a partir de los cuatro años cuando se hace notoria la ca 
pacidad del niño para dedicarse a una tarea específica, aplican
do a ella su inteligencia, puede clasificar objetos en bas~ a sus 
diferencias o similitudes, no sabe definir los conceptos que uti
liza, ·~;olo señala los objetos a los que define por medio de su -
utilizaci6n "es para". 

El lenguaje le permite explicar sus acciones, reconstruir 
el pasado y evocar los objetos en su ~usencia, así como anticipar 
su conducta futura, su vocabulario va aumentando y es capaz de -
sostener una plática, cuenta historias en las que mezcla la fan 
tasía y la realidad, manifiesta deseos de ser más grande. 

Poco- a poco el -niño aumenta su radio conceptual, a partir 
de los cinco años, el niño razona acerca de problemas experiment~ 
les y situaciones cada vez más complejas, posee capacidad de abs
tracci6n, puede generalizar hechos o situaciones sobre la posici6n 
que ocupa en el grupo familiar, social y escolar. Presenta espe
cial interés por participar en competencias donde demuestre sus -
habilidades. En •sta etapa es esencial la presencia de compañe-
ros de juego, el niño es capaz de ll~var a cabo un juego coópera
tivo, es decir con un mayor sentido social(17). 

En esta etapa la identificaci6n sexúal juega un papél muy i!!! 
portante, los gestos, los movimientos y lo~ juegos distinguen el~ 
ramente a los niños de las niñas. Es necesaria la presencia de
modelos a los que puedan imitar para favorecer una buena identifi 
caci6n sexual. 
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Los nifios de esta edad muestran gran curiosidad por los te

mas sexuales, hacen preguntas sobre: las diferencias sexuales,
el origen de los niños, etc. También presentan interés por los 
juegos sexuales como manipulaci6n de genitales, masturbaci6n, ex 
ploraci6n con compañeros de juego, etc. 

Es decir que es a lÓ largo de las primeras etapas de vida -
cuando el niño se une afectivamente a otras personas para lograr 
el desarrollo integral de su personalidad pero ¿c6mo se logra es 
ta uni6n eféctiva? .. 



CAPITULO Ii 
UN ION AFECTIVA 
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Psicoanalistas y psic6logos han considerado que los aconteci 
mientos de la primera infancia influyen en el ajuste psicol6gico
posterior del individuo, las relaciones entre mádre e hijo en las 
primeras etapas de vida sientan las bases para el establecimiento 
de futuras relacion.~s interpersonales y permiten una adecuada adaJ2. 
taci6n social •. 

Existen diferentes enfoques para estudiar estas primeras re~ 
laciones, como.las que revisaremos a continuaci6n. 

El Desarrollo de la sociabilidad: 

El niño al nacer es esencialmente un ser asocial, no reco-
noce a su· madre y no puede distinguii: .-a una personª-de otra pero -
un año más tarde ha aprendido a diferenciar a los conocidos de -
los extraños y a utilizar un sistema de señales que puede emplear 
en situaciones y con individuos determinados, est~ a punto de ad
quirir habilidades ,sociales tales como el lenguaje y la imitaci6n, 
ha formado sú primera relaci6n amorosa, es decir ha comenzado su
socializaci6n, el desarrollo psíquico del individuo no es el re-
sul Üdo exclusivo de la maduraci6n ni de la.influencia del medio
sino de la· interacci6n organismo-medio, Debido a que todos los
individuos tienen estructuras fundamentales semejantes es posible 
distinguir una serie de pautas comunes a todos (18). 

El estudio de la conducta social temprana: 

El recien nacido ya es capaz de responder _a los estímulos 
del medio.mostrando rasgos individuales, r~spondiendo en base a -
sus experiencias·e idiosincracia, no es un recipiente vacío, sino 
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un organismo que aporta algGn tipo . de. organi:taci6n incluso en los 
encuentros mAs tempranos con el ~edio(19). 

¿Pero qué lleva al niño a sentir mayor atracci6n por otros -
·seres humanos que por los objetos inanimados del medio? ¿C6mo - - -
aprende a reconocer a su madre de personas extrañas? ¿De qúé for~ 

ma logra establecer un lazo duradero y significativo con ciertos i~ 
dividuos específicos de los que reclama atenci6n y busca compa-
ñía? 

Los niños no nacen "conociendo" a la gente, son incapaces -
de diferenciar lo animado de lo inanimado, esta diferencia solo -
se .produce como resultado de la e·xperiencia, a los neonatos dura!!. 
te las primeras semanas de vida les atraen ciertos elementos del
medio que no son exclusivos de los seres human~s; sonrie iguaíme~ 
te a unos puntos pintados sobre una hoja de papel que a la cara • 
de su madre, chupa cualquier objeto que tenga cerca no s6lo el p~ 
cho de su madre· y su llanto puede ser inhibido por varios estírnu-
1.os visuales, auditivos y cinestésicos que no son emitidos neces.!!:_ 
riarnente .·por personas y aunque estos estímulos son proporcioñ.ad.os 
generalmente po.r los padres abarcan un ámb.ito mucho mayor. ¿Pero
c6mo es que lo.s niños llegan\ a sentirse cada vez más atraidos ha
cia las demás pe~sonas? 

Hasta hace poco la explicaci6n más convincente ~ra la hip6-
tesis de.l impulso secundario de la sociabilidad, de acuerdo a es
ta concepci6n el interés por los demás miembros de una especie y

el deseo de estar.en su compañía son el resultadp de ·ser aliment!. 
do por eílos .. De acuerdo con la teoría del impulso de F.reud el
primei: objeto de amor del niño es el pecho mat.erno que satisface 
su deseo de alimento y lo.nutre, en esta.etapa el niño no puede -
distinguir eijtre su cuerpo y el pecho de la madre, sin embargo su 
energía libidinal se transmite, al pacho que es un.objeto externo 
y más tarde a la·madre que satisface sus necesidades y lo cuida,-
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a lo largo- de todo.el peri6do de lactancia los niños aprenden a 
experimentar amor hacia las personas que satisfacen sus necesi
dades, la madre al acariciar y al besar a su hijo lo está ense
ñando a amar, Freud describi6 la relaci6n con la madre como --
una relaci6n única sin paralelo, establecida de manera inalter! 
ble para toda la vida, como el primer y más fuerte objeto amor~ 
so y el prototipo de todas las relaciones amorosas posteriores" (ZO) 

Así la dependencia emocional del niño brota de su dependen
cia física, al no poder movilizarse por sí mismo no puede sati~ 
facer sus propias necesidades, por lo que necesita de los cuid! 
dos de los demás y de esta mariera llega a asociar la presencia
de otras personas con el alivio de te.nsiones desagradables como 
las que derivan del hambre, hasta que con el tiempo aparece un
impulso social autosuficiente por el que el niño reclama la co~ 
pañía de-otras personas por sí mismas (Zl) 

En general la ausencia de la gente se relaciona con sufrí-
miento por hambre; frío, dolor y otros impulsos mientras que la 
aparici6n de una persona se asocia con la reducfi6n del impulso 
por lo ~anto el niño atribuye un gran valor a la proximidad de
la madr~ y de otros adultos. 

El concepto de relaciones objetales 

El concepto de relaciones objetales implica un sujeto y un-· 
objeto, el sujeto es el recién nacido que está hasta ese momento 
en un estado dé completa indiferenciaci6n, es decir es incapaz
de ninguna acc~6n psíquica, no puede distinguir entre é1 y e.I -

mundo externo; En este estado no existe.el objeto ni las rela
ciones con el objeto, estas se irán desarrollando en el trans-
curso del primer año hacia final:es del cual se establece el ob
jeto de la libido. 



Freud defini6 el objeto libidinal como el objeto de un ins

tinto a través del cual este es capaz de lograr su finalidad, -
donde el objeto no es necesariamente algo externo sino que puede 
ser parte del propio sujeto. 

Para llegar a establecer el objeto de la libido R. Spitz -
distingue tres estadios: 

1) Estadio pre-objeta! o sin objeto 
2) Estadio del objeto precursor y 
3) Estadio del objeto libidinal propiamente dicho. 

Estadio Pre-Objetal o sin objeto. 

El neonato no tiene un sistema.de señales integrado, los es 
tímulos que el medio le presenta los irá incorporando primerame~ 
te como signos y posteriormente.como un sistema de señales. 

Este estadio coincide con el estado de ne¡rcisismo primario
que Hartman describe como un estado de organización primitiva, -
donde el recién nacido es incapaz de diferenciar un objeto de su 
propia persona, percibe el seno que lo alimenta como parte de sí 
mismo, durante este peri6do no existe mundo externo (22). 

Durante la primera semana el niño responde ·a1 estímulo ex-
terno s6lo cuando siente la necesidad de comida. Es entre la -
segunda y sexta semana cuando ante -la presencia del adulto el n.!_ 
ño presenta el acto de mamar, durante el primer mes de vida el -_ 

_ ser humano aparece en el campo visual del infante Únicamente pa
ra satisfacer sus necesidades. 

Hacia finales del segundo mes el bebé percibe cuando una -
persona se le aproxima, si el niño llora porque tiene hambre y -

ve que alguna persona se acerca,se calma, abre la boca y mueve --
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los labios, pues percibe la proximidad de alimento pero esto s6 
lo sucede cuando tiene hambre, en otras palabras, responde a un es 
tímulo exterior s6lo en funci6n de la percepci6n, de un impulso
insatisfecho, después de dos o tres semanas logra un avance, el
niño sigue con atenci6n todos los movimientos del rostro humano. 
Cuando el lactante está mamando fija sus ojos en la cara de su 
madre sin desviar su mirada hasta que se duerme, este fen6meno 
no es tan evidente cuando se cria a los niños con biber6n(Z3). 

En las primeras seis semanas de vida las huellas mnémicas -
del rostro hum·ano· han quedado fijadas en la memoria irifantil de
bido a que el ·rostro humano es el estímulo visual que el niño -

·ve con más frecuencia, cuando levantamos a un niño lo cambiamos,· 
io bañamos, le damos de comer gene·ralmente tenemos el rostro y -
los ojos frente a él por lo. que es el primer objeto que se e·sta
blece como señal. 

Estadio del Objeto Precursor. 

Bacia finales del segundo mes de vida el rostro humano se -
convierte en un objeto preferido de todas las demás cosas, el ni 
ño es capaz de distinguir el rostro humano dedicándole su compl.=_ 
ta_ atenci6n responde ante esta con una sonrisa, la sonrisa es_ la 
primel'a manifestaci6n de conducta activa dirigida e intenaionada 
del infante. 

El bebé reacciona éon u~a sonrisa hacia el rostro del adul
to, sin embargo el niño no percibe un compañero ni un objeto, ni 
una persona, sino una señal. A esta edad el infante es todavía
incapaz de reconocer el rostro humano, no .reconoce un congenete
suyo en absoluto; s6ló percibe una Gestalt y si ésta se modifica 
el objeto de percepci6n ya no es reconocido (pierde su cualidad
de objeto), por esto se le llama objeto precursos. Como esta --
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señal (Gestalt) pertenece al rostro humano, llevará a establecer, 
como verdadero objeto a la madre, llamándose a esta respuesta re 
laci6n pre-objetal. 

Cuando el· niño es ·capaz de. transformar esta Gestalt signo. -
en su objeto de amor Único, se il\icia el proceso de la formaci6n 

de.objeto. 

Desde el comienzo de la vida es l~madre la compañera del -
niño y es por medio de ella que el niño recibe estímulos del me
dio: como una variedad de est~mulos táctiles, visuales, y auditi 
vos. La voz de la madre proporciona al niño los estímulos nece
sarios para la formaci6n del lenguaje, en ~l transcurso.del pri
mer año de vida es cuando el niño desarrolla el lenguaje y cam-
bia de un estado de pasividad a un estado de. actividad. El niño 
escucha los sonidos que él mismo emite y los répite, más tarde ~ 
repite los sonidos que emite l·a madre reemplazando así el objeto 
de su propia persona por un objeto del· mundo· externo '!su madre". 
La vo.caiizaci6n de.l niño se transforma poco a poco .en juego, re
pite las palabrás que oye y este es otro a~pecto que marca'el co 
mienzo del desarrollo de las relaciones objetales. 

Estadio del Objeto Libidinal.. 

Entre el sexto y octavo mes el niño presenta una transform! 
ci6n no contesta con una sonrisa· a cualquier persona, .ahora·dis:
tingue entre ·extraños y amigos. 

Si un desconocido se le presenta el niño no le sonrie y da-· 
inconfundibles muestras de angustia. 

Spitz denomina a este fen6meno como "La angustia de los ocho. 
meses". 
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Una explicaci6n de este suceso es el hecho de que el niño co~ 
fronta el rostro del extraño con los vestigios de memoria del ros
_tro de la madre y por eso lo rechaza. Esto demuestra que el niño
ha llegado a establecer una verdadera relaci6n de objeto y que la
madre se ha convertido en su .objeto libidinal (objeto de amor). -
Ahora el niño puede distinguir de los demás el rostro de la madre, 
éste es insustituible y no puede ser intercambiado ya que si así -
fuera no existiría objeto libidinal. 

Por lo tanto los dos pasos que llevan al establecimiento·del
objeto libidinal son; 

l. El establecimiento del rostro humano en la memoria del ni
ño, que indica el surgimiento del precursor del objeto. 

2. La aparici6ñ en el octavo mes de la angustia, como indica
dor de que el niño dife;encfa el rostro de la madre y le -
concede un lugar único entre los demás rostros humanos; e~ 
ta exclusividad permite al niño formar vínculos estrechos
con su madre. Finalmente el niño ha encontrado un compañ~ 
ro con el cual crea relaciones objetales. 

En el desarrollo de las relaciopes objetales,Ainsworth distin 
gue tres etapas: 

Una etapa de indiferenciaci6n en la que las respuestas del b~ 
bé son respuestas vicerales automáticas, el infante no ama la ~~-
dre o al pecho que lo alimenta sino, la experiencia de satisfacci6n 
al ser alimentado. 

Etapa de Transici6n el niño sigue dependiendo de la necesidad
satisfecha de comida pero ahora ama la leche, el pecho o la botella 
que lo alimenta. 
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En la tercera y Ultima etapa de relaciones objetales el ni

ño tiene una concepci6n mental del objeto de su amor, ama a su -
madre porque le proporciona comida; arna a su madre porque satis
face sus necesidades. Este primer amor es egoísta pero se va de 
sarrollando hasta buscar satisfacciones que no son materiales co 
mo el deseo de recibir amor, cariño y aprobaci6n de la madre. 

Aunque parece razonable la hip6tesis de que los-motivos hu
manos de sociabilidad, dependencia, necesidad de mostrar y reci
bir afecto y deseo de aprobaci6n por parte de los demás son apre!! 
didos y de esta forma la dependencia social procedería de la de
pendencia física, sin embargo, últimamente esta hip6tesis ha sido 
combatida ya que diversas investigaciones no han podido corrobo
rarlas. 

Schafer y Emerson (1964) hallaron que los niños formaban a
menudo _fuertes apegos a individuos tales como; el padre, los he.r 
manos. y familiares que raramente o nunca partici~an en los cuid! 
dos habituales del bebé y concluyeron lo siguiente: 

"La satisfacci6n de las necesidades físicas no parece ser_
una condici6n necesaria-para el desarrollo de los apegos ya que
esta tiene lugar independiente y sin relaci6n aparente con las -
experiencias que el niño encuentra en las situaciones en las que 
se le prestan cuidados" (24). 

Wolff (1965), inform6 que la atenci6n del niño hacia los e~ 
tírnulo~ externos es mínima cuando está hambriento, esto no con-
cuerda con la tesis que sugiere que el aprendizaje social se 11~ 
va a cabo cuando el niño siente urgencias biol6gicas, durante--
las comidas el niñ~ obtiene además de la satisfacci6n oral esti
mulaci6n visual, auditiva y táctil. 
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Como durante las comidas el rostro de la madre se encuentra 
por lo general a una distancia 6ptima para que el recie'n nacido~ 

tenga una mayor claridad, él tiene oportunidad para desarrollar
respuestas sociales (Walt~rs y Parke 1965). 

Todas estas pruebas refutan la teoría del impulso secunda-

río, actualmente se considera _a la interacci6n perceptiva como b~ 
se de la sociabilidad, desde que nace el niño se encuentra equi
pado con una estructura cognocitiva propia de su especie lo que
le permite seleccionar ciertos estímulos ambientales que son 
esenciales para su supervivencia, entre ellos encontramos 'las c~ 

racterísticas de los padres; así desde el principio lo~ demás i~ 
dividuos atraen la atenci6n del niño, cbmo además los padres se
ven atraídos por el niño, tienen encuentros frecuente~ y prolon

gados que los llevan a establecer pautas de in.teracci6n enfre p~ 
dres e hijos y como inicialmente el niño s61o se encuentra ex---

. puesto a unos individuos determlnaáos ,· aprende las. característi- · 
cas que distinguen·a estos individuos y forma representaciones in 

ternas de ellos. 

Los niños muy pequeños pue.den· enfocar los ojos en los estí

mulos que se les presentan siempre y cuando el objeto que vean -
esté fijo y a una distancia no mayor_ de ocho pulgadas, las ima

genes más pr6ximas y más lejanas son confusas, pero a partir del 
segundo mes aumenta la~udeza vis~al del niño, y ya para .el cua~ 
to mes la visi6n es comparable a la del adulto, por lo que los -
lactantes pueden darse cuenta de los principáles acontecimientos 
que tienen lugar en su campo visual. 

Asimismo los estudios sobre el sistema auditivo demuestran
que el momento de nacer~éste sistema funciona con un alto grado

de complejidad. 
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L~ sensibilidad a la presi6n·y al tacto están presentes desde 
el principio, los umbrales de respuesta varían de acuerdo a la --
edad, los recién nacidos responden a los cambios de postura y a la 
funci6n vestibular por lo que se concluye que el recién nacido res 
ponde a una amplia gama de estímulo·s y que todos sus sistemas sen-

. soriales ya funcionan al nacer o muy poco tiempo después. (25). 

La atenci6n de los niños muy lejos de ser casual es discrimi~ 
nativa e incluso et recién nacido puede seleccionar entre los estí 
mulos de que dispone. 

En 1961-1966 Frantz.demostr6 que el niño pasa gran parte de -
su tiempo explorando visualmente el medio mostrando especial in
terés por algunos· aspectos del mismo, el niño prefiere la estimul~ 
ci6n organi.zada de la no organizada., así como los estímulos que -
tienen _movimiento prefiere también objetos tridimensionales a obj~ 
tos planos. 

Como los se~es humanos poseen todos estos rasgos llaman la -
atenci6n del niño, por lo que los objetos sociales producen un im
pacto en la. percepci6n.más que cualquier otro objeto inanimado. Y
como· aquella parte del cuerpo humano con la que el niño tiene con
tacto más frecuentemente es el rostro materno, el rec~én nacido -
presenta más atenci6n ·a un disco con rasgos humanos que a cualquier 
otro estímulo de tamaño y forma similar. 

Los ninos·pequeños utilizan muchos recursos para atraer sobre 
. ellas la atenci6n de lo~ demás~ gritan, tienden los brazos, tiran
de la ropa, trepan al regazo de su madre, y son capaces de este m.2_ 

do de iniciar una interacci6n s<>cial, aunque no puedan movers.:: por 
sí mismos y seguir a su. madre, el llanto y la sonrisa del beb' in
fluyen en las personas que.los rodean, 

El llanto está presente desde el momento de nacer y su fun-
. ei6n es· pr.od~cir l"a proximidad de otra persona, para inhibir el -
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llanto son útil.es: la visi6n del rostro humano, el contacto fís! 
co, el me cimiento y la succión sin fines alimenticios .• 

En un principio el llanto se iniéia automáticamente con un
conj unto de -estímulos de origen orgánico, pero con el tiempo ap~ 
·rece el llanto para reclamar atenci6n o para atraer a un adlll to
que se aleja. 

El llanto provoca el acercamiento entre madre ~ hijo y la ~ 
sonrisa garantiza mantener.la proximidad y la interacción social 
~n un niño creado en una instituci6n y cuyo llanto queda sin re~ 
puesta, cuya-s sonrisas ·s6lo producen efectos,minimos, no e)!:isten 
tanto estas formas de intercambio social como en un nffü:>c:riado, 
por una madre que responde a ellos d~ una manera sensible y reg~ 
liir (26). 

Las personas ocupan un lug~r importante en la experiencia -
del niño porque además de poseer cualidades sensoriales que-atraen 
su' atenci6~ responden a sus señales, cuanto más se halla expue~ 
to un individuo a un objeto, mayores son sus oportunidades de -
familiarizarse con las características generales· de los .sere's· hu 
manos, así cd~o los rasgos conc~etos de aquel_ los con los que en: 
tra en contacto t~dos los días, el hecho de poder diferenciar a
un individuo de otro, representa un ).ogro en el desarrollo de la 
conducta social temprana, y depende del almacenamiento de expe-
riéncias vivid.as anterio:rmente y de la capacidad. de comparar la
entrada sensorial que se está recibiendo en un momento determin~ 
do con impresiones pasadas, esto implica que el niño puede reco• 
nocer a las personas y clasificarlas en conocidas y desconocidas; 
para esto el ind.ivi~uo necesita poseer una representaci6n organi 
zada 4e un medio, en 1963 Slokolov postul6 que. esto se logra gr! 
cias a la formaci6n de modelos neuronales que se adquieren por ~ 

medio de repetidos encuentros con el mismo estímulo, de esta fo! 
ma si resulta que el estímulo percibido-por el organismo corres
ponde con un modelo ya existente . .!, el individuo no le presta ma--
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yor atenci6n, pero si ocurre un éncuentro con un estímulo nuevo p~ 
ra el que no se dispone de un modelo apropiado al organismo se po-_ 
ne en un estado de disposici6n para ocuparse d_e este nuevo fen6me
no, de forma que logra establecerse un nuevo modelo que permita -
al organismo reconocer el estímulo en futuras ocasiones y clasifi 
car~o como familiar; la adquisici6n de estas representaciones o -
modelos es de.mayor-importancia en el peri6do más temprano del d~ 
sarrollo cuando e~ niño entra en contacto con el medio por prime
ra vez, cuanto mái frecuentemente se ~erciba a un objeto o a una
persona más fácilmente se le reconocerá, por otra -parte cuanto -
más complejo sea un estímulo mantendrá más tiempo el interés y se 
resistirá a la habituaci6n (27). 

A partir de exposiciones repetidas se establece una represe!!_ 
taci6n central de la madre, sin embargo el niño no s6l;o tiene que 
aprender las características que distinguen a la madre de otras -
personas sino que debe conservarla a pesar de todas las transfor
maciones que presente su apariencia en los diferentes encuentros. 

El n1no no s61o aprende las características de la madre, si~ 
no que este conocimiento le sirve como medio para juzgar a los d~ 
más como no familiares y una vez que ha aprendido a distinguir a
su madre de las demás personas, está preparado para lograr el 61-
timo paso para establecer una relaci6n social. 

El Concepto de Apego 

En 1958 Bowlby sugiri6 que el apego es la adhesi6n que puede
aparecer en el individuo de todas las edades, que puede varias de 
intensidad con el tiempo y que puede manifestarse en mayor grado
en unas condiciones que en otras y puede-hacerse presente en di-
versas formas (28). Dé hecho el apego se refiere a la tendencia~ 
a procurar la proximidad de otros miembros determinados de la es- -
pecie, esta conducta es universal en los animales como en el hom~ 
bre. 
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Inicialmente se consideraba un número limitado de conductas 
que llevaban a la sociabilidad, en 1958 Bowlby propuso una lista 

de cinco pautas de conducta que constituían la.s componentes in~ 
tintivas de la conducta de apego.del hombre y que eran: la-suc-
ción, la prensión, el seguimiento, llanto y la sonrisa, cada una 
de ellas es parte de la dotación innata del niño y sirvenpara p~ 
nerlo en contacto con su madre. .Hasta ahora el material sobre -
investigacfones acerca de la conducta de apego es aún escaso, sin 
embargo en.los estudios de Ainsworth (29) sobre el desarrollo s~ 
cial temprano se observa la amplia gama de conducta de apego que
puede encontrarse en el niño, Ainsworth pudo distinguir las si-
guientes 16 pautas de la conducta de apego: 

l. Llant:o . diferencial: El niño llora cuando le coge una - -
persona que no es .su madre, y deja de llorar cuando es -
ella quien le coge. 

Z. SonTisa-diferencial: el niño sonríe más fácilmente y 

con mayor frecuencia en interacción con su madre que bn 
interacción cori otra persona. 

3. Vocalizadón diferencial: el niño vocaliza más fácilme~ 
te y con mayor frecuencia e~ inter·a~ci6n con su madre -

que en interacción con los demás. 

4. ·· Orientación Visomotriz: cuando est~ separaáo de su ma- -
dre, pero puede verla, el niño mantiene orientados sus-· 
ojos más o menos continuamente hacia ella. 

~. Respuestas de saludo: al volver la madre después '1e una 
ausencia el niño sonríe y manifiesta una excitación ge
neral. 

6. ·Saludo tendiendo los brazo~;· ·también observado ,al vol--
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ver la madre despu~s de una ausencia, cuando se tienden los -

brazos hacia ella. 

7. Saludo aplaudiendo: en lugar de tender los brazos, el niño -
aplaude con un gesto de evidente complacencia. 

8. Llanto.cuando se va la madre: el niño protesta cuando la.:; ma

dré desaparece de su campo visual. 

9. Subir sobre la inadre: el niño trepa por su madre, explorándo 
su persona y sus ropas. 

10. Seguimiento: cuand~~l niño es capaz de gatear. no s6lo llora 
cuando.la madre se va de la habitaci6n, sino que intentl! se--. 
guirla. 

11. Escond_er la cara en el regazo materno: el niño, bien cuando ~ 

trepa por su madre, bien al volver a ella desde cierta distan 
cia, oculta el rostro en su·regazo. 

12. ·Asirse: si ya está en los brazos de sumadre,·el nino se aga-
rra fuertemente e ella cuando tiene algún recelo. · 

13. Acercamiento por locomoci6n: cuando el niño es capa~· de ga-
tear generalmente concluye sus respuestas de saludo gateando 
hacia ·su madre lo más aprisa que puede •. 

14.· Abrazar, besar: en respuesta a los avances. afectivos del adul 
to el niño devuelve el ©razo o el beso. 

15. Exploraci6n ·desde la madre como base se.gura: cuando ya es ca
paz de gatear, el niño realiza pequeñas escursiones desde la
madre, pero vuelve. a ella de veZo en cuando. 

16. Carrera hacia la madre como.punto seguro: cuando se en1re:c:..a 
a un estímulo que le atemoriza, el niño corre inmediatamente 
de vuelta a su madre. 
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Estos resultados proporcionan un ejemplo de la gran varie-
dad de respuestas por las que el niño puede expresar su apego,
incluso en los primeros meses de vida (30) el repert6rio de la
conducta del niño irá·haciéndose mucho más extenso y flexible,
para lograr la proximidad de su madre puede utilizar cualquier
respuesta que se halle disponible y que sea·apropiada a esa si
tuaci6n concreta, así cuando la madre sale de la habitaci6n el
niño puede gatear o correr tras ellas, más si la puerta está c~ 
rrada no puede seg.uirla puede gritar o llorar hasta lograr el -
fin que desea. 

Figuras hacia las que se dirige la conducta de apego. 

El niño dirige.su conducta de apego hacia una figura en Pª!.. 
ticular su madre o figura ·materna, aunque durante el.segundo -
año de vida la mayoría de los niños dirige su conducta de apego 
hacia varias figuras,. el pequeño ~lige una figura de apego cen
tral y otras figuras distintas que le brindan atenci6n y cuida
dos, estas personas suelen ser la madre, el padre, los hermanos 
y abuelos, aunque. para cada niño tanto el número como la inten
sidad de las figuras de afecto varía con el tiempo, a medida que 
los niños van creciendo. 

Comienza a sentir miedo de· todo lo que les resulta extraño 
como.las personas desconocidas, el bebé rehuye su compañía en l~ 
gar· de acercarse a ellas, por lo que es cada vez menos probable
que forje un vínculo de afecto con una figura nueva, experimenta 
temor hacia la.a~arici6n de un extraño, desvía su mirada, llora y 
se aleja de él(31). El miedo a los extraños como mencionamos an
teriormente aparece por primera ve.z- al rededor de los ocho_ mes.es -
(Spitz 1950) (32) y va evolucionando según el niño va siendo ca
paz de realizar operaciones cognocitivas cada vez más complejas, el 
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·niño logra definir bien al grupo social al que .pertenece, deja de 
considerar equivalentes a todas las personas ya que no puede de-
cirse que el niño :ha íormado un apego si permanece tan contento -
en la proximidad-de un extraño como en la de su madre. 

En un· ambiente familiar los bebés responden de manera dife-
renciada a la madre.alrededor de los cuatro meses, al ver a su m~ 
dre el pequeño de esta edad sonríe y vocaliza con mayor prontitud 
y la sigue con la mirada por un tiempo mayor que al. resto de la -
gente, el bebé reconoce a su madre, pero para hablar de una conduc 
ta de apego debe tratar de mantener la proximidad con ella. 

En el transcurso del primer año el bebé protesta·cuando se. 
le deja· solo en una cuna o cuando la madre se aleja; si.la ve Pª!. 
tir no la pierde de vista, presta atenci6n·a todos sus·movimien-
tos. 

Con la edad aumenta er,·número de personas a- .i;as que el· niño
se apega,. poc.o a poco se preocupa menos de estar al lado de su ma 
dre .y es __ capaz d·e tolerar pequeñas_ separaciones_, casi a ·fin'ales • 
del tercer año el niño puede ,pe_rmanecer con otras personas con - -
las que tenga confiánza .. c0mo parientes_ ·o amigos con los que desa
rrolla .un vínculo afectivo, _estas p.ersonas deben ser figuras con
las. que el. niño se encuentre familiarizado y a las que de prefere!! 

·cia halla conocido al estar al lado de ·su madre,' además el niño -
debe conocer el sitio donde s.e encuentra su progenitora y tener -
confianza en que ella regresará, de esta forma los niños pueden -
tolerar más fácilmente las separaciones, porque llevan en su memo 
ria la imagén de su madre. 

A la edad escolar los niños siguen manifestando una conducta 
de apego aunque un poco aj:enuada, cuando se encuentran jugando -
con sus compañeros vuelven de inmediato hacia .'su madre si algo -
anda mal y cuando sienten miedo buscan el contacto corp.oral con -
ella. La conducta de apego persiste ·dürante toda la vida, .duran~ 
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te la adolescencia el vínculo que-une al hijo con sus padres comie~ 
za a debilitarse pues otros adultos adquieren para él igual o mayor 
importancia que sus progen~tores ya que comienzan a experimentar -
atracci6n sexual hacia personas de su misma edad y dirige su conduE 
ta afectiva hacia ellas, sin embargo generalmente aunque los adole
scentes establezcan vínculos de gran importancia con otros seres hu 
manos, el vínculo con sus padres sigue siendo muy poderoso (33), 

Hay muchas co1idiciones que activan la conducta de apego entre
los que se encuentran: 

l. Condiciones del niño como: 
Fatiga 
Hambre: 
Salud precaria 
Dolor 
Fr{ó 

2. Paradero o ausencia de la madre. 
Ausencia de la madre 
Partida de la madre 
Madre que evita la proximidad. 

3. Condiciones ambientales como: 
Hechos alarmantes 
Rechazo de otros adultos o niños (34) 

Un niño que_ se encuentra cansado, enfermo o.· hambriento quiere 
que su madre esté cerca de él y lo mime, que lo tome en sus brazos, 
que lo cargue y no permitirá que ella se alejé, si el niño sospe-
cha que su madre se va a alejar insiste en permanecer a su lado, si 
por el contrario el :nifio.ohserva_que su.madre le presta atenci6n y 
responde favorablemente cada vez que el desea la proximidad se mos 
trará ·satisfecho y comenzariÍ a explorar el medio que lo rodea. 
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Ocurren cambios similares debido a· condiciones ambientales,~ 
cuando los pequeños se sienten alarmados debido a uria luz brilla~ 
te y a ·un .ruido fuerte, a la oscuridad o a la presencia de obje-
tos extraños o lugares desconocidos, corren a refugiarse en bra-
zos de su madre, es decir aumenta la intensidad de la conducta de 
apego mientras que si no experimenta ning6n temor podrá alejarse
de su madre para reconocer su medio ambiente. 

Al observar la conducta de una madre y su bebé de uno o dos
años ,además de advertir pautas de conducta que mantienen la proxl 
mi dad de ambos, ·ex is ten otras conductas que tienden a alejarlos, -
entre las conductas. que separan a la pareja madre~hijo encontra-
mos la conducta exploratoria. El niño tiene como meta la proximi
·dad de la madre, pero· conforme va creciendo tiende a explorar el
medio que lo rodea,_inducido por estímulos n~evos, objetos o ese~ 
narios desconócidos que despi~rtan su interés y como la madre d.~ 
ne~tras:obligaciones (otros hijos, esposo, quehaceres) da liber-. 
tad a su bijo, inclysive trat* de alejarse de él, dentro de cier
tos lÍmites,. sin perderlo de su campo visual., El niño que se ale-

· .jade su _madre vuelve de tanto en .tato para asegurarse de que ella 
estií ahí, si sucede cualquier hecho __ alarmante vuelve con ella tan 
pronto como puede, en un principió todo elemento extraño produce-

. alejamiento, luego el sujeto se ac~rca a él cautelosamente y lo -
explora a cierta distancia observándolo atentamente y finalmente
se acerca al objeto y lo explora con confianza, este proceso se ~ 

acelera s.i se encuentra presente un amigo o la madre, la mayoría
de los niños se sienten más confiados cuando se encuentran cerca
de su madre y se sienten desamparados si ella no está. 

En situaciones experimentales se ha encontrado que cuando las -
madres se hallan presentes los niños demue·stran gran interés por
el ambiente, se mueven de un lado a otro y exploran el medio dir! 
giendo miradas ocasionales a la madre, al· acercarse una persona ex 
trafia los niños se acercan mucho más a su madre y las paut_as de ex 
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ploraci6n y juego se reducen, aunque lo desconocido despierte el i~ 
terés del niño, éste le presta atenci6n en forma cautelosa, la fun
ci6n de la conducta de apego es proteger al niño del peligro, así -
si la madre deja s6lo .al pequeño con una persona desconocida los ni 
ños buscan a su madre y cuando notan su ausencia comienzan a llorar, 
se les ve seriamente perturbados y disminuyen po.r completo la con-
ducta exploratoria, el niiio s6lo inicia la exploraci6n si tiene un
sitio seguro donde volver en los momentos de tensi6n (35), e ini--
ci~lmente al niño s.olo le proporciona· seguridad la presencia física 
de su madre, aunque posteriormente podrá obtener seguridad por me-
dio de.su sola representaci6n mental, lo que le permitirá alejarse
de su lado, entre mejor esté establecida la representaci6n, más fá
cilmente puede evocarla el niño, y mayores son.los intervalos de -
tiempo· que puede alejarse para explorar un territorio· desconocido-
y encontrar ~ente y objetos nuevos. 

Es bien sabido que todos busc~mos la proximidad de alguien en
quien confiar y nos refugiamos en lci compañía de otras personas -
tratando de evitar el peligro y la soledad, pero¿qué·pasa cuando -
carecemos. de alguna relaci~n afectiva y continua? ¿Qué efectos pu~ 
de tener sobre nuestra conducta una separaci6n temprana de la. figu
ra con la que nos encontramos apegados1. 
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CAPITULO IV 
LA SEPARACION AFECTIVA 

Una de las principales causas de ansiedad- del hombre es la -
que experimenta cuando se aleja de~sus seres queridos, se han 
atribuido gran número de trastornos en la personalidad a la care_!! 
cia de cuidados maternos, por lo que se considera de vital impor
tancia el primer año de vida, es decir el primer-contacto emocio
nal del niño con su ambiente. 

En esta primera relaci6n es· tarea de la madre estar atenta a 
las necesidades del niño, si la madre es gr~tificante y provee<lo~ 

ra con su hijo,. el niño aprende a amar, primero _a-_su madre y _des-
pués a_ las otras· personas que lo rodean. Sin _embargo· 1os niños -
pueden verse privados de la compañía y cuidados d_e su- madre por -
muchas razones, tales ·como causas internas o psíquicas-, ,una mujer; 
no puede actuar satisfactoriamente como madre si no deseaba tener 
un hijo ya sea por causas econ6micas como -no contar con los recur 
sos para poder mantener a un bebé o por causa~ emocionales-como -
la falta de afecto por su pareja; existen también factores ~xter
nos por lo que puede producirse una separaci6n y-la madre se ve -
obligada a dejar a su hijo al cuidado de personas extrañasj como
el hecho de permanecer en un hospit'a"i para- ser intervenida quirÚ_! 
gicamente, o tener que -alejarse de su infante por la convalecen-
cía de un hijo mayor o simplemente por el deseo de- realizar un -
viaje, existen un sinúmero de razones por las que la madre e hi-
fo pueden separarse, estas separaciones van a prodúcir un efecto
en el niño_ sin importar cuáles hallan sido los motivos que obli-
guen a tal separaci6n, el niño no puede captar la razón por la -
que ·1a madre desaparece por lo que toda separación la considera -
como un abandono,{~l niño que se ve separado de la compañía de su 
madre es emocionalmente huérfano, aunque su madre esté viva, Bowlby 
llama a es-ta fa1 ta de relación privaci6n materna,, un niño puede --
hallars-e privado aunque viva eh· el seno ·de su hogar, si su madre" 
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es incapaz de darle el cariño y cuidado que necesita; esta priv~ 
ci6n puede ser leve si el niño recib~ los cuidados y el cariño 
de otra persona a la que conozca y en la que confíe, pero será -
grave si pasa a manos de un extraño o si sufre una priv'aci6n co!!!_ 
pleta que es frecuente encontrar en instituciones y hospitales -
donde el niño no cuenta con una persona que lo cuida de manera ~ 

individual -y en forma contínta debido a que el personal encarga
do de la atenci6n de los niños cambia constantemente~ cuando el
niño_ ha logrado.establ~cer un vínculo con alguna c~ldadora al p~ 
co tiempo se ve separado de ella debido a las necesidades del --· 
servicio del personal a ~os nifios institucionalizados les fal-
tan los estímulos del contacto físico contínuo con una sola per
sona así como las formas de conducta expresiva que se dan en la
relaci6n madre-hijoi 

~l cuidado materno incluye un amplio rango de característi
cas: El desarrollo de vínculos constantes, una relaci6n estable, 
amor y una interacci6n estimulante entre madre e hijo. Caracte
rísticas que son proporcionadas por una sola persona (madre o -
substituto materno)~ pero además de esto los niñoi también nece
sitan comida, cuidado, protecci6n, disciplina, modelos de conduE_ -
ta, juegos y conversaci6n en donde todos tienen la misma impor-
tancia para el ~esarrollo psicol6gico del niño. 

-Si las cÓndiciones de continuidad en esta relaci6n son alte 
radas de forma que el niño se vea separado de su madre el niño -
sufrirá consecuencias a causa de la ruptura. 

Estas consecuencias han sido divididas en privaci6n parcial 
y privaci6n total. 

Aunque es difícil hacer una diferencia-clara entre los efe~ 
tos a corto y. a largo .plazo de la ""pérdida del cuidado materno"
ya que se combinan entre sí, aún así se ha hecho ésta dfvisi6n.-
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De donde se consideran como efectos a "corto plazo" aquellos que se 
refieren a la respuesta inmediata que se presenta después de una y

la conducta exhibida algunos días después. Y efectos a "largo pla
zo", se refieren a los efectos observados algunos en meses poste--
riores y a veces hasta años después; ya sea como resultado de un -
breve periodo de pérdida o que sean resultado de una privaci6n con
tínua y prolongada. 

Privaci6n parcial del cuidado materno 

Generalmente los efectos a corto plazo se han estudiado en -
niños que ingresan a-hospitales o a casas cuna. 

Un lactante que ha disfrutado del cuidado materno durante los prl:_ 
meros meses de vida y. se ve privado bruscamente 4e su madre pre-
senta un cuadro de depresi6n s~vera. En el primer mes presenta -
un llando contínuo, en el .segundo mes hay pérdida de.peso y esta!!_ 
camiento en el desarrollo, durante el tercer mes rechaza el conta~ 
to con los adultos y continúa perdiendo peso. presenta insomnio y 

rigidez en la expresi6n facial, después del tercer mes se fija la 
rigidez del. rostro, se generaliza el retraso motor convirtiéndose 
en letargia,causa de la carencia de relaci6n materna-a lo que 
Spitz denomin6 como privaci6n parcial o dep~esi6n anaclítica. 

Otro síntoma observado como .respuesta temprana a la pérdida
del cuidado materno es el retardo en el desarrollo, existe un de
terioro global aunque las áreas mayormente afectadas son el len-
guáje y responsabilidad social • 

. En 1945 Spitz realiz6 observaciones en 91 bebés entre 9 y -

18 meses de edad. Estos bebés fueron amamantados durante los pr.!_ 
meros tr~s meses de vida y separados de ~us madres por peri6dos • 
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de seis meses a un año, estos niños sufrían de hospitalismo y maní 
festaban una respuesta particular desp_ués de haber sido privados -
por un peri6do prolongado. Cuando se les acercaba un extraño (no
incluyendo a las enfermeras que los alimentaban) un gran número de 
infantes rotaban la cabeza, movimiento que se parece mucho al movl 
miento universal que significa "no" y esta conducta continúa mien
tras el extraño está presente (36). Cuando estaban solos permane-
cían démasiado quietos, cuando se movían realizaba movimientos ex
traños de los dedos·· y estos movimientos continuaban por largos pe
riodos de hasta dos horas. Elevaban sus piernas agarrando los d~
dos de sus pies o sus ropas. Estas conductas compendiaban toda la 
actividad de estos niños, no existen conductas autoer6ticas inclu
yendo chuparse el dedo, esto ocurría en las primeras etapas de prl 
vaci6n, en etapas más avanzadas los niños se hundían en un letargo 
yaciendo- sin ·efectuar ningún movimientó.· ni. sonido, con la mirada -
perdida en el espacio y cualquier persona que se intentara establ~ 
cer la comunicación acercándose provocaba gran displacer pues re-
quería de ellos el abandonar el letargo y mostrar llantos y gritos. 

Cuanto más avanzada es la privación más débiles sus energÍas
y más inmediato el rechazo; este rechazo invariablemente iba acom- · 
pañado de la rotación de la cabeza, en las pri~er~ etapas podía set 
acompañado de gritos, especialmente cuando el observador no se re
tiraba, en estados avanzados estos gritos se convertían en un dé-
bil lloriqueo que comenzabi apenas se acercaba alguna persona y -
eran acompañados de la rotación de la cabeza, y en los estados aún 
más avanzado~ el lloriqueo sólo era un quejido (37). 

Cada individuo difiere notablemente de los demás en su condu~ 
ta, en sus característi~as físicas, psicológicas y en la forma de
responder a situaciones nuevas. 

Las diferencias individuales -repercuten en la forma en que el 
niño reacciona a las experiencias de separación, como puede obser-



varse en el estudio realizado por Stacey en 1970 que demuestra que 
las conductas que se manifiestan durante la separaci6n se pueden -
explicar en base a la forma de ser del niño antes de la separaci6n; 
de forma que aquellos niños.que tienden a establecer malas relacio
nes con los adultos, con otros niños, a ser socialmente inhibidos,
poco comunicativos y agresivos tenían más posibilidades de ser 
perturbados por su ingreso al hispital, también se ha encontrado -
que las características individuales influyen en el grado retard~ 
do en el desarrollo presentado por los niños. Schaffer (1966) en ~ 

un estudio con niños menores de 6 meses encontr6 que los niños más
activos fueron los que mostraron menos deterioro en su desarrollo(38) 

Si consideramos que el niño al nacer depende totalmente del 
adulto y que en esta primera relaci6n es cuando se establece el 
vínculo de apego hacia la madre, se puede aceptar el hecho de que -
el niño necesita haber estab!ecido una relaci6n previa para mostra~ 
se perturbado ante una separaci6n por lo que parece ser que la an-
gustia a corto plazo es menor si el niño tenía una buena relaci6n -
previa a la separaci6n. 

En las respuestas a corto plazo, cuando se presenta la separa
ci6n parece que la angustia puede ser mayor mientras más dure la -
experiencia de la separaci6n; a este.respecto Heinicke y Westheiner 
(1966) realizaron un estudio con 10 niños de una casa cuna encon-~ 
trando mayor perturbaci6n.al final.de un peri6do de separaci6n de 7 
a 21 semanas que en niños separados por tres semanas. Asimismo --
Hinde y Spencer-Booth en 1971 realizaron un estudio y encontraron -
que la angustia era mayor después de una separaci6n de 30 días que
después de una separaci6n de seis días. 

Es evidente que las condiciones en que el infante se encuentra 
cuando es separado de su madre son muy importantes, aunque se dese~ 
nocen las características específicas-que deben tenerse para redu--
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cir los efectos de la separaci6n. Burlingham y A. Freud (1942-1944) 
enfatizaron la necesidad de proporcionar al niño un cuidado materno 
de alta calidad que ofrezca estabilidad y afecto. 

Casler (~965) encontr6 que la estimulaci6n táctil diaria lo-
gra disminuir el retardo en los niños institucionalizados y reduce 
los efectos de la separaci6n. 

Observaciones ·:realizadas por Brodbeck e Irvin 1946, Privince
y Lipton· 1962, Schaffer y Callender 1959 en niños ingresados en - -
hospitales han reportado que las perturbaciones son más marcadas -
en niños de seis meses a cuatro años de edad' En niños menóres de 
seis meses no se ha encontrado la aparici6n. de angustia y en niños 
mayores se ha encontrado que la presencia de la angustia es me--
nos prolongada. En cuanto al retardo en el desarrollo asociado -
con el ingreso •1 hospital, se han encontrado resultados bastante
diferentes ,· los infantes menores de seis meses, i.ncluso los de dos 
meses de edad que se encuentran en instituciones donde existe poca 
.estimulaci6n muestran retardo en el desarrollo del lenguaje, so-
cial y motor, estos ·niños vocalizan poco y se muestran socialmen
te irresponsivos. 

Anna Freud y Dorothy Burlinghan realizaron numerosos estu--
dios en tiempos de guerra y observa.ron que la desintegraci6n de -
la familia priva al niño de la atm6sfera necesaria para su desarr2 
lio mental y emocional; en los países europeos debido a la guerra 
muchos infantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de -
los bombardeos y fueron internados en hogares para niños residen-
ciales (39),.para compartir su vida con personas extrañas, los ni
ños que vivían en estos hogares veían a sus padres (si los tenían), 
s6lo de vez en cuando a intervalos tan grandes que sus vínculos 
con la familia se debilitaban o se perdían por completo. 

En estas guarderías el personal tenía a su cargo demasiados
niños por lo que solamente se les proporcionaban atenci6n física,-



pero carecían de una persona con la cual pudieran tener una reiaci6n 
estable, las emociones de los niños se dirigían hacia las ·cuidad.2_ 
ras, pero como no hallaban ningún objeto constante hacia el cual
pudieran dirigir su afecto, se volvían indiferentes, sin intere-
ses en el ambiente, asociales, afectados en su carácter y en su -
adaptaci6n s:>cial. 

El hecho de que los niños vívían en una comunidad. no es- -suf.!. 
ciente para socializarlos, lo que los niños aprenden en estas co~ 
diciones son formas de defenderse, tratando de evitar efectos de
sagradables compartiendo las cosas, pero- son actitudes superfici~ 
les que no tienen su ~ase en el amor hacia las p~rsonas~ 

Anna Freud-observ6 que aún cuando se alejaba :a los niños de
los lugares más peligrosos no podía evitárse el espectáculo dela 
destrucci6n y muerte, sin embargo si- durante l:os bombardeos los -n_! 
ños permanecían junto a sus mad~es el bombardeo no les afectaba -
particularmente y esta experiencia no causaba ningún s-ock, .sino -

- -

que se recordaba -como. una de tant-as experiencias de la infancia;-
el niño además de experiementar los temores propios de su edad, -
comparte las demás-reacciones de su madre y la de los demás adul
tos que los rodean; las madres que se muestran muy ansiosas durante 
los bombardeos tienen hijos que pres~ntan mayor. angustia que aqu~ 
llas que se muestran más tranquilas y- a _cuyos hijos estas expe---_ 
riendas no les afectan en forma p_articular (40). 

La guerra tiene poca importancia para los niños mientras no
se les separe de sus familiares y se les arranque del primer vínc~ 
lo afectivo que lo une a los suyos: 

En las relaciones madre-hijo existen varias fase~ que deben -
distinguirse entre sí: 

La primera fase comprende los primeros meses de vida y se dis 
tingue por su carácter material y egoísta, la vida de los infantes 
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está regida por sensaciones de necesidad, satisfacción, comodidad 
y placer, la madre es. para el niño el instrumento que satisface -
todas sus necesidades y lo libera de todas sus molestias, cuando
el niño está cómodo y satisfecho pierde el interés por el mundo -
exterior y se entrega al sueño, el hambre, e), frio y las moles-.-
tias que siente las expresa mediante el llanto para clamar aten-
ci6n. Al ser separado de sus madres los bebés muestran efectos -

··perjudiciales, son menos expresivos, no sonríen ante un rostro - -
humano, tienen más··apetito y no aumentan de peso, su desarrollo -
está por debajo de lo normal; sin embargo a esta edad el niño ace_E 
taría los cuidados de cualquier persona que sustituya a su madre
pues es incapaz de diferenciar a los seres que lo rodean. 

Durante la segunda fase que comienza a partir de l·os seis me
ses de edad el niño siente interés por su madre aún cuando no r~ 
quiere de su atención, reclama su compañía y busca sus mimos, el
nino hecha.de menos a su madre, la sigue con la mirada y contesta 
a su sonrisa, el estado de ánimo di la madre afecta al niño, en -
esta época ~os trastornos de la separación son mas prolongados, -
los niños· se muestran intranquilos durante el sueño, son uraños y 
expresan .su disgusto, ya no sonríen como antes, desaparece su al~ 
gría y su disposición para el juego, en esta edad el niño se.va -
dando cuanta que hay otros seres en el mundo además de su madre,
las separaciones en esta época producen reacciones muy violentas, 
el niño.se siente abandonado por todos los seres que aprendió a -
amar y a quienes ·se siente fuertemente ligado; la nostalgia por -
la madre es intolerable y llega hasta· la desesperación, el niño -
se niega a comer. y a dormir y no permite que ningún extraño lo t.2_ 
que o lo consuele; 

El niño se aferra a cualquier objeto_que le recuerde la pre
sencia de la madre. No se desprende de las ropas o juguetes que -
trajo de su casa, pero como la vida del niño está regida por pri~ 
cipios de satisfacci6n física, no puede sufrir por mucho tiempo -
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pues no posee recuerdo del pasado, ni la perspectiva de una vida 
futura (41). Si el objeto de su amor no le da inmediata satisfa 
cci6n carece de valor para él y lo borra de su recuerdo, pues vi 
ve únicamente en el presente y así es como el niño acepta los -
cuidados .de personas extrañas. ~l shock de la separaci6n a esta
edad es muy serio y está probádo por ·el hecho de que muchos ni

ños no reconocen a sus madres cuando vienen a visitarlos, los ni 
ños se muestran indiferentes hacia sus madres. La memoria con -
respecto al padre es menos suéeptible a la alteraci6n, pues el
niño está más o menos acostumbrado a su ausencia y a la satis--r 
facci6n de sus demandas no dependen de él, por lo que la separ~: 
ci6n del padre no es tan trascendente. 

Durante el segundo y tercer año de vida el niño evoluciona
en varios aspectos, su inteligencia es más clara, comprende las
razones por las que debe alejarse de su casa, recibe consuelo de 
sus recurdos y tiene esperanzas en el futuro. A esta edad la m~ 
dre ya no es la única vinculaci6n que posee el niño, su núcleo -

familiar es mayor e influye sobre sus afectos y emociones. En -
esta etapa los padres se valen del amor de sus hijos para edu-
carlos, los primeros años de la infancia son una lucha entre las 
exigencias de los padres y los impulsos instintivos de la criat~ 
ra. Los padres emplean su amor como.una recompensa, lo dan si -
el niño es bueno y amenazan con quitarlo si el niño se porta mal, 
el niño siente de esta forma la constante presi6n de sus pad~es
al tratar de educarlo, los castigos le infunden odio hacia ellos, 
pero el niño no puede odiar a sus propios padres sin sentirse -
profundamente culpable, sin embargo cuando los niños se irr1tan
desean que sus padres desaparezcan o mueran, a~í cuando ocurre -
una separaci6n real, el niño piensa que sus padres desaparecie-
ron como consecuencia de sus malos deseos y la separaci6n se co~ 
vierte en una nostalgia difícil de sobrellevar, durante este :Pe
ri6do el niño siente una profunda tristeza y se muestra particu
larmente bondadoso, obedeciendo todas las ordenes que se le dan, 
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l~s visitas de sus padres son vistas como recompensas y su ausencia 
como un castigo. 

Como podemos darnos cuenta en la siguiente carta tomada en una 
entrevista .que se le hacía a una niña de la casa de cuna. La carta 
fue tomada personalmente al dictado por Silvia Peralta. 

· Se trata de una niña pre-escol~r que fue dejada en la casa c~ 
na DIF en la Ciudad de México bajo protecci6n temporal. Teniendo -
aproximadamente 60 días de haber ingresado. La carta fue escrita 
a petici6n de ésta para hacerla llegar a·su padre: 

"Papá ••• quiero que me lleves al circo y también a mi herma
nita Alejandrina y también me lleves a mi casa, para que vea a Cepi 
llín, también quiero que lleves a Gustavo Rafael, Alejandrina a mí-. 
y a Rocío. Nos lleves a comprar juguetes, al ·paseo, alccirco y a
casa, ella te quiere mucho. .J;:lia puede ser tu hija quiero que me
compres juguetes. Papá quiero que vengas~.quiero ir al cine papá -
y también quiero que me quieras, ya estoy estudiando mucho, Alejan
drina ya está gr.aiidesita. yo la defiendo cuando le pegan yo no les
pego a los niños, también quiero ir de paseo y me lleves a la casa, 
quiero que vengas de visita y me lleves para la casa quiero que me
traigas cuadernos para dibujar y estar ya en la casa así en la casa 
haré lo que yo· quiera, quiero que me lleves a la. casa me voy a .por
tar bien para estar en la casa, así estaré contenta también quiér?
i r ya a la escuela., al Kinder para. estudiar, también quiero que me
-compres juguetes y cuadernos. Silvia me est·á ayudando a. estudiar,
esta casa está bonita pero ya me quiero ir. 

Quiero que me quieras mucho y cuando esté grandesita te vou 
a comprar tu ·coche bonito pero así chiquietano puedó. También 
quiero que me compres una libreta para hacer dibujos .Y quiero ver -
una pehurica. me compres en el cine palomitas que ine compres juguetes· 



de mujeres y t·ambién a mi hermanita juguetes de mujeres y a mi he!, 
manito Rafael un cochecito como el de Gustavo. Quiero vivir con -
mi mamá María para que tu puedas hacer hijos. Quiero irme de aquí: 
a mi casa.a mi mamá María la quiero mucho y a ti también papá". 

Los nifios menores d~ tres años olvidan rápidamente a sus pa
dres, es muy difícil tratar de mantener en su mente el vínculo que 
los une a ·los suyoi, su afecto se vuelca en las cosas que lo rodean, 
después ~e los tres aftos. los recuerdos del niño son más perdura-
bles, la imagen que el niño posee de sus padres se fija_ en su me~ 
te, aunque altera los recuerdos que tiene de ellos, los padres -
ausentes se ven generalmente como más generosos, más buenos y to
lerantes, los niños no desean abandonar a sus madres ni aunque -
estas sean en al~unos casos crueles y exigentes, el vínculo que -
une al niño co.n su madre nada tiene que ver con las cualidades -
personales de ésta con la habilidad de educarle, la imágen de la 
madre es por un tiempo la figura central del mundo exterior (42); 
sin embar~o estos recuerdos van alejándose poco a poco de la men-
te del niño para ser sustituidos por los nuevos lazos que lo unen 
a otras personas cuando esto es posible. 

Si el niño ha sufrido una serie de separaciones o una separ!! 
ci6n prolongada se producen ciertas anormalidades que se manifie! 
tan en· una conducta difícil. Mientras que los adultos reviven sus 
experiencias por medio del lenguaje, el niño vive sus emociones -
por medio del juego, en algunas ocasiones los niños que han sido
separados de sus hogares se· aferran a los juguetes o ropas que -
trajer6n de sus· casas y no la dejan ni aún cuando se les baña, se. 
les visite o se les da de comer, cuando ésta obse5i6n.disminuy"e -
es generalmente la primer~ señal de que el· niños~ e~tá sobrepo-~ 
niendo al shoék de la separaci6n y que ha descubierto nuevos seres 
vivientes en quienes volcar su afeéto. 
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Algunos niños no pueden expre·sar lo que les ha ocurrido por m~ 
dio de la palabra ni en sus juegos y ·el resultado es un:a .conducta -
caprichosa, las experiencias pasadas aparecen en la superficie en -
forma de los llamados problemas de conducta. 

Como es durante los primeros años cuando el niño debe progre~
sar en su adaptaci6n·social, al ser privado de la compañía de los -
setes a los que ama retrocede en su adaptaci6n-, los adelantos que -
ha logrado los pier8e; el ser bueno y limpio ya no tiene sentido P! 
ra él pues son principios sociales que adquiri6 al lado de sus pa-
dres. Normalmente los niños· pequeños sufreri retrocesos en el desa
rrollo al pasar al cuidado de otras personas, los que ya habían ad
quirido un control de sus esfínteres vuelven a orinarse y a ensu--
ciarse, si _los cuidados que reciben estos niños no son adecuados,
se consolarán succionando su dedo pulgar que es una de las formas -
más comunes de regresi6n (43); además los niños presentan una gran
inclinaci~n hacia los alimentos, s1:1 sed de afecto se transforma en
demandas materiales, esto implica que los niños.han retrocedido a -
una etapa primitiva en la que el amor de la madre se valora única· 
mente por.las satisfacciones materiales que proporcionaba. 

La nostalgia que experimenta el ·niño despues de un~ separa-
ci6n puede durar desde unas horas, hasta semanas o meses, el nino
pr~sent.a una fd ta de interés por el medio, pero de carácter tran
sitorio p.i~s tarde o temprano se siente atraído nuevamente por los~ 
seres y cosas que lo rodean, y finalmente logra adaptarse a su nu~ 
vo ambiente creando nuevos vínculos afectivos, aunque estos nuevos 
laios serán cada vez niás superficiales; sin embargo no ocurre lo -
mismo con. los niños qu~ cambian de. ambiente constantemente' ellos
no pueden establecer lazos emocionales estables, lo que da origen
ª reacciones anormales, Lo. que provoca es.tas reacciones no es en
sí · ia separaci~n, _sino la forma en que ésta se realiza, el niño no 
está preparado para sufrir cambios· muy repentinos (44). 



... * 46-

Privaci6n Total del Cuidado Maternó 

(Í.~s estudios-con niños criados en institÚciones han demostra
do un alto grado de retarno en el lenguaje y debilidad mental. ---

· (Goldforb 1945, Pringlo y Tanner 1958, Province y Lepton 1962):\ -
También se ha observado que niños que tienen un deterioro cer;bral 
o Síndrome de Down realizan menos progresos en instituciones que -
en el hogar.r)tancis (1971); habla sobre la evidencia pedi6trica -
de que los niños in~titucionalizados tienen dificultad para ganar~ 
peso (Badwin, 1949); 

En otras investfgaciones que buscaban la causa de fallas en -
el crecimiento se encontr6 una correlaci6n entre ésto y una histo
ria de rechazo matern.o y carencia de calidez en la relaci6n mater
na (Patlon y Gadner 1963). 

En general se ha encontrado que los desordenes en la conducta, 
la person~lidad, el lenguaje, l~ cognic{6n y el crecimiento físico 
ocurren en niños con serias perturbaciones en su vida familiar tem 
prana. 

Los ·niños institucionalizados presenta.n. trastornos en la per
sonalidad y un considerable déficft intelectual, esto constituye -
un gran problema social debido .a que no se puede modificar el tra~ 
torno, es un proceso irreversibie por lo que deben tomarse medidas 
preventivas; cuando existe una carencia afectiva total, los niños
presentan retraso motor pasividad e inexpresi6n, llegando ~ un es
tado crítico llamado marasmo y en ocasiones hasta la muert~._(45). 

En 1971 Tizard y Tizard compararon el desarrollo social y COK 

nitivo de niños de dos años criados en guarderías con internado en 
Inglaterra con el de los pequeños criados en sus hogares, ia-¿on-
ducta de afecto de los niñós de guardería es difusa, se orienta --



hacia un número grande indeterminádo de personas, ya que desde su i!! 
greso a la guardería los niños estuvieron a cargo de un mínimo de -

.20 personas diferentes, al comparar los datos de la conducta ~e afe~ 
to y de temor de los dos grupos, se descubri6 que los pequeños cria-
dos en instituciones daba~ muestras de ansiedad mucho mayor y temían 
la presencia de desconocidos. Los pequeños criados en sus hogares -
toman como algo cotidiano las idas. y venidas de ?U madre, mientras
que los niños de la. instituci6n se sentían alarmados cuando se alej.!! 
ba su madre y deseaban ser tomados en sus brazos a su retorno. Esto 
se explica porque el. niño criado en su hogar vive en un mundo esta-
ble en el que las figuras de apego responden generalmente a sus re-
querimientos; mientras que el niño criado en instituciones vive en -
un mundo imprevisible, en el que la figura de afecto·generalmente es 
inaccesible y las figuraa subsidiarias van y vienen en forma azarosa, 

!ningún niño puede construir vínculos si las personas que lo cuidan -
y la forma en que lo hacen son cambianteS: Por lo que estos niños -___. . 

son inseguros, dependientes, presen~an problemas de sueño, se muer--
den las uñas y son agresivos:} En el experimento realizado.por Hunke 
y Westhtimir (1966) se observ6 que la agresi6n durante el juego recae 
sobre un muñeco que ya había sido identificado como el padre o la m! 
dre, los niños separados de sus hogares present~ron estas ~onductas
hostiles, mientras que ninguno de los pequeños que vivía en su hoga
res atac6 al muñeco. La hostilidad infantil es una forma de repro-
che por haber estado ausente cuando se le necesitaba;· 

James Robertson reg.istr6 la manera en la que los niños cie dos y 

tres años res,pondían a un alejamiento de su hogar cuando estaban al
cuidado de personas extrañas y en un Sitio desconocido. 

Cuando el niño es separado de sus padres generalmente. rompe a -
llorar y rechaza la proximidad de cualquier persona que intente con
solarlo; se muestra muy ansioso ante la presencia de personas extra
ñas .y durante el tiempo que dura el alejamiento, o el niño siente 
zozobra, cuando se produce el reencuentro con la madre después de --
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días~o semanas de sepraci6n parece no reconocerla o incluso se al~ 
ja de ella, en otras oca~iones el ·niño exige la presencia de su m!!_ 
dre y llora. si lo deja s6lo, pero se muestra.hostil con ella y la-· 
r·echaza si intenta acercarse• finalmente el niño acepta a la JJ1adre 
y se muestra más apegado hacia ella que antes de que ocurriera la
separaci6n, la sigue a todas partes y se aferra a ella pues se en
cuentra temeroso de sufrir otra posible pérdida. 

Para evaluar el efecto de la ausencia de los padres deben co!!_ 
siderarse muchos factores, los daños que cause la privaci6n mater
na depende de las fuerzas externas e internas de.cada individu~ ya 
que cada niño e~ distinto a los demás y tiene su propio ritmo de -
crecimiento y desarrollo, también se debe considerar la duraci6n -
de la separaci6n, la edad y el sexo del niño y la calidad de la i!!_ 
teracci6n madre-hijo antes de la separaci6n así como la posibilidad 
de una figura sustituta. Es importante puntualizar que .. las separa 

).. -
ciones pro~ongadas durante los primeros años de vida· transforman -
la personalidad de los niños tornándolos retraídos y aislados, in
capaces de amar y de sentir culpa; por lo que su educaci6n.se vuel 
ve imposibfe, el niño que carece de supervisi6n familiar y de fig~ 
ras de apego en las fases tempranas de la vida tiene mayor probab_! 
lidad de ser un delincuente, exite también una correlaci6n entre -
la ausencia de los padres y la adicci6n a las droga.s y al alcohol
(46). 

· Si un niño h~ tenido la suerte de crecer en un hogar adecuado 
con padres afectuosos que le brinden apoyo y protecci6n enfrentará 
al mundo con confianza y resolverá sus problemas en forma eficaz,
mientras que otras personas que han sido creadas en circunstanc~as 
menos_ favorables y que no cuenten con personas que les brinden ..:" 
apoyo, no alcanzarán un crecimiento emocional 6ptlmo; de grandes -
serán adultos inmaduros y verán al mundo como hostil•\· 

Por lo que es sumamente importante alivi~r un poco el dolor -
de los pequeños que tienen que ser separados de sus padres y perm! 
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necer en un lugar extraño, la separaci6n debe llevarse a cabo en -
forma paulatina para que el niño pueda encontrar otros afectos que
reemplacen el amor hacia su madre y aunque inicialmente el niño re
chace los cuidados y los mimos de los extraños, este rechazo irá c~ 
diendo ante la habilidad de la madre sustituta para adaptar su ~on
ducta a la del niño y lograr que establezca otro vínculo estable(47). 



CAPITULO V 
PROCEDI~IENTO METODOLOGICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBL~~1A. 

"'"* so 

Como puede observarse en capítulos anteriores, la falta de e~ 
timulaci6n afectiva, social, perceptual, motora, experimental y -

linguística proporcionada por parte de una figura representativa
en los primeros años de vida, está íntimamente ligada con la dism! 

. nuci6n de interés por el medio ambiente, capacidad de abstracci6n, 
desarrollo del lenguaje y retardo en la coordinaci6n motora, así -
como perturbaciones emocionales entre las que encontramos·insegur.!_ 
dad, dependencia, ansiedad, menor expresividad, retrasamiento y agr! 
sividad. 

Conociendo todos los problemas que son causados por la carencia 
de la figÚra materna en los primeros años de vida·, nos planteamos el 
objetivo de investigar si se presentan estós· p.roblemas con niños me
xicanos, específicamente con los niños de·la casa cuna del D¡F. Tlal
pan que es una de las instituciones más grandes dedicadas a la pro--

. tecci6n del niño. · El alcance de nuestro estudio se Ümita a esa· p~ 
blaci6n debido a que utilizamos una muestra no probabilística del ti 
pode poblaciones m6viles, además de ·que hubo una serie de variables 
limitantes que impidieron una mejor comprensión del problema pues no 
pudimos llevar un.adecuado control: de ciertas variables que semen-
cionarán más adelante por carec:er de informaci6n' adicional acerca de 
la muestra, y aunque estos datos no son esenciales, hubieran sido de 
gran interés para aportar más datos y obtener mejores resultados. -
Como el problema de estudio es multivariado, el hecho de seccionarlo 
para.su estudio nos impide ver las cosas en su totalidad y formar-
nos un panorama general. 
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FORMULACION DE HIPOTESIS 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS DE INVESTIGACION Y SUBHIPOTESIS 

Hip6tesis de Investigaci6n 

H Existen diferencias intelectuales y e~ocionales relacionadas
con la ausencia de un lazo afectivo y permanente. 

Subhip6tesis 

Ho No existen diferencias estadísticamente significativas con -
respecto al interés por el medio ambiente entre niños institu 
cionalizados y niños pertenecientes a una familia integrada. 

Hi Existen diferencias estadísticamente significativas con respe-5: 
to al interés por el medio ambiente entre niños instituciona-
lizados y niños pertenecientes a una familia integrada. 

Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en la
presentaci6n de sentimientos de soledad entre niños instituci~ 
nalizados y niños pertenecientes a una familia integrada~ 

Hi Existen diferencias estadísticamente significativas en la pre
senta¿i6n de sentimientos de soledad entre niños institucionali 
zados y niños pertenecientes a una familia integrada. 

Ho No existen diferencias estadísticamente significativas con res-
. . 

pecto a la agresi6n presentada entre niños institucionalizados y 

niños pertenecientes a una familia integrada. 

Hi Existen diferencias estadísticamente significativas con respeE 
to a la agresi6n presentada entre niños institucionalizados y -

niños pertenecientes a una familia integrada. 
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Ho No existen diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a la adaptac~6n social presentada entre niños institu 
cionalizados y niños pertenecientes a una familia integrada. 

Hi Existen diferencias estadísticamente significativas en cuan
to a la adaptaci6n social presentada entre niños institucio
nalizados y niños pertenecientes a una familia integrada. 

Ho No existen diferencias estadísticamente significativas con -
respecto a la ansiedad presentada entre-niños institucionali 
zados y niños pertenecientes a una familia integrada. 

Hi Existen diferencias estadísticamente significativas con res· 
pecto a la ansiedad presentada entre niños institucionalizaw 
dos y niños pertenecientes a una familia.integrada. 

Ho No existen diferencias estadística~ente significativas -con -
respecto a la dependencia presentada entre niños institucio
nalizados y niños pertenecientes ·a una familia integrada. 

Hi Existen dife.rencias estadísticam(lnte significativas con res
pecto a la dependencia presen·tada entre-, niños insti tucionali 
zados y niños pertenecientes a µna familia integrada. 

Ho No existen diferencias estad~sticamente significativas en e

cuanto al coeficiente intelectual presentado entre los niños 
institucionalizados y los nifios pertenecientes a una familia 
integrada. 

Hi Existen diferencias estadlsticamente significativas en cuan'
to al coeficiente intelectual presentado entre los niños .in~ 
titucionalizados y los niños pertenecientes a una familia in 
tegrada. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

Variables Controladas. - La edad ·y la .hora de aplicaci6n de los - -
exámenes. 

Variables extrañas.- Nivel socio-econ6mico de los niños institucio 
nalizados así como sus antecedentes personales, s-e desconoce si -
los niños bajo estudio son huérfanos, abandonados, o dejados bajo
protecci6n temporal. Tampoco se consider6 el t"iempo que los niños 
tenían de haber ingresado a la instituci6n~ 

Variables dependientes.- Interés por el medio ambiente, sentimien
tos de soledad~ agresi6n, adaptaci6ri social~ ansiedad, dependencia 
y coeficiente intelectual. 

Variable independiente.- Ausencia de un lazo afectivo y permanen
te. 

DEFINICION OPERACIONAL 

SENTIMIENTOS DE SOLEDAD~- El niño es abandonado, dejado a sus 
propias fuerzas, por la ausencia,muerte o pérdida del objeto de ~ 

amor. 

ANSIEDAD.- El niño experimenta temor, inquietud, angustia, así co
mo la necesidad de eludir el peligro, huir, escapar de una situa-
ci6n determinada que represente molestia. 

SENTIMIENTOS.INADECUADOS DE SÍ MISMO.- El niño se percibe. así mis· 
mo como desobediente, mentiroso o malo, por lo que es castigado, -
el castigo implica perder los objetos de amor (ser dejado solo). -
~l tener una imagen inadecuada de sí mismo le impide adaptarse al
grupo social._· 



AGRESION.- El niño experimenta hostilidad, rechazo hacia las pers~ 
nas que le rodean-~ hacia sí mismo, deseos de venganza, (desea que 
sea dañado o castigado aquel que le caus6 malestar), enfrentamien
to con la figura de autoridad. 

NECESIDAD DE AFECTO;- El niño experimenta urgencia de cariño, de-
manda de afecto, de ser reconocido y tomado en cuenta, compite por 

_obtener el cariño, experimenta insatisfacci6n con respecto a la -
atenci6~_ y afecto que recibé, solicita en forma exagerada atenci6n 
y compañía. 

MEDIO AMBIENTE HOSTIL.- El niño percibe agresi6n y hostilidad del
medio, es presionado, oprimido, dominado, se le impide actual'." li-
bremente e incluso en ocasiones recibe castigo físico. 

MEDIO AMBIENTE GRATIFICANTE.- El niño percibe que el medio que le -
rodea le ofrece satisfacci6n, recoie la atenci6n y cariño que re--
quiere. 

COEFICIENTE INTELECTUAL.- Capacidad de enfrentarse a situaciones nue 
vas y resolver problemas, 



CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA Y DISENO 

EXPERIMENTAL 
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Se emplearon dos muestras ·A y B· de 30 sujetos cada una, el ti_ 
po de muestreo que se realizó fue no probabilístico de poblacio-
nes móviles y de cuota. 

El Grupo "A" está constituido por 30 niños de ambos sexos Yª 
13 niñas y 17 niños entre 4 años_ y 5 años once meses, de la casa
cuna del DIF ubicada en Calzada de Tlalpan, estos niños reciben -
educación preescolar por las mañanas dentro de la misma institu-
ción. 

El Grupo "B" está _constituido por 30 niños de ambos sexos, -
12 niñas y 18 niños, entre cuatro años y cinco años once meses -
del Jardín Infantil José Lópe~ Portillo del sistema educativo pú
blico, ubicado en la unidad Tlalpan del ISSSTE, pertenece a un n! 
vel socioeconómico medi-bajo y que provinieran de una familia in
tegrada. Tomando como tal el que estuviera formada por padre, ma-, 
dre y demás descendientes, que la pareja no tuviera antecedentes
de separación o problemas que ameritaran· separación y qué la ma- -
dre no trabajara. Para conocer e~tos datos se entrevistó a los -
padres. 

Con estos grupos se realizó un estudio experimental utilizan 
do un diseño A-B de grupos independientes. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Los_ inst!umentos técnicos que se utilizaron en la presente inves -
tigación fueron el WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of 
Inteligence) y el CAT (Test de Apercepci6n Infantil con figuras -
animales). 
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Elegimos el WPPSI para medir la inteligencia, porque consid~ 
ramos que es entre las pruebas de inteligencia que se conocen la -
que sería de mayor utilidad para el presente estudio debido a que
proporciona el resultado global del coeficiente intelectual, ade-
más de la posibilidad de obtener informaci6n específica de cada -
uno de los subtest que integran la escala. 

Rapnpport (1971) consider6 que los fundamentos para el diagn6~ 
tico de la intelige.hda por medio de test son: 

"Es importante desechar la idea de que toda persona nace con
un CJ.(Coeficiente intelectual) que permanece constante durante t2. 
da su vida y que representa su inteligencia". 

Supuestos Útiles para la evaluaci6n de los resultados de los
test: 

i Todo individuo. nace con una capacidad latente para el des a- -
rrolio intelec.tual, que llamaremos "dotaci6n natural". Esta
capacidad latente se va desenvolviendo a través de un proce
so de maduraci6n, ·cuyos Iímites se hallan fijados por la ca
lidad de la dotaci6n. 

II Este proceso de maduraci6n es favorecido o. restringido por -
la riqueza o pobreza dél estímulo recibido en el medio fami
liar, educacional- durante los primeros años de formaci6n .. 

III El proceso de maduraci6n es un aspecto del desarrollo de la
personalidad y es estimulado o perturbado por el desarrollo
emocional del individuo, En aquel ti.po de desarrollo emoci2_ 
nal donde cada nuevo conocimiento representa una "amenaza",
la dotaci6n natural puede inhibirse volviéndose refractaria-
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a asimilar conocimientos nuevos o- por el contrario el desa.rr~ 
llo emocional puede ser de tal forma que acelere la asimila-
ci6n de todos los con6cimiento¿ posibles, como protecci6n con 
tra el "peligro". 

IV Los desordenes emocionales y las lesiones cerebrales pueden -
provocar una disminuci6n, detenci6n o regresi6n del proceso -
de madurez de la "dotaci6n natural". 

V Las funciones que se desarrolla ·sin ningún género de trabas,
recogen y asimilar automáticamente del medio educacional·he-
chos y relaciones y los organizan dentro de un marco de_ refe
rencia para nuevas experiencias y producciónes. 

VI La instrucci6n alimenta a estas "funciones" con un material- -
de exposici6n sistemática, .enriqueciendo el repertorio de he
chos y relaciones a disposici6n del individuo~ 

VII La riqueza de la experiencia vital de la Última ~poca de la-
adolescencia y de la edad adulta pueden enriquecer por Último, 
dicho repertorio. 

VIII La predilecci6n cultural específica puede llevar al individuo 
a fuentes más ricas de informaci6n sobre los hechos y relaci~ 

nes. 

Los test de inteligencia contienen, generalmente tres.clases
de elementos: 

E¡lementos comunes, cµe cualquier suj:eto de inteligencia media 
deberá conocer por haberlos "aprendido" sin ningún esfuerzo
especial, siempre que su funcionamiento no esté disminuido. 
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Elementos· intermedios que el-sujeto puede o no haber aprend! 
do en su vida o instrucci6n, y · 

Elementos difíciles que no es probable que conozca la mayo-~ 
ría de la gente. 

Al aplicar la prueba podemos encontrar: 

Inadaptaci6n.~· Cuando el sujeto conóce cuestiones más difíci 
les.y no sabe las más fáciles. 

Debilidad mental.- Cuando el sujeto· no sabe ni las más fáci~ 

les ni las más difíciles. 

El Dr. David Wechsler (1960) señala que la etapa general que 
comprende, de los cuatro a los siete años de edad ha sido consi
derada un punto culminante en el desarrollo mental del niño, este 
es un periÓdo de socializaci6n en el que el niño recibe educaci6n 
preescolar y establece relaciones con niños de su mis_ma edad, :.c
da a entender y puede pensar por sí mismo, posee iniciativa y 1~

gusta cooperar realizando tareas que ~osean cierto grado de Jlli

cultad, presta atención y tiene interés para realizar muchas co·
sas por lo que se le debe estimular para que se exprese. 

La inteligencia de los cuatro a los seis áños no es una fase 
en la que-predomine la capacidad sensoro-motora, es más bien una
etapa en la que se manifiestan múltiples habilidades. 

El WPPSI está basado en el supuesto de que a esta edad se ·- -

cuenta con potencialidades definitivas que pueden ser evaluadas -
por medio de un_a prueba adecuada. 

El WPPSI como las demás escalas de Wechsler está dividida en 
subtest·:, verbales y subtest de ejecuci6n. 
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Esta escala se desarroll6, modificando.ligeramente los subtests 

del WISC para poder utilizarlo con niños de cuatro años de edad. 

El material necesario para aplicar este test consiste en la -
forma de administraci6n que señala el autor y cada uno de los sub-
test. 

El WP~SI está formado por once subtest, seis verbales y cinco
de ejecuci6n, que son: 

Subtest verbales 

Informaci6n 
Vocabulario 
Aritmética
Seme j an·z as 

Comprensi6n 
Oraciones (test suplémentario) 

Subtest de ejecuci6n 

Casa de animales 
Completamiento de figuras 
Laberintos 
Diseño Geométrico 
Diseño de cubos 

La prueba se administra intercalando subtest verbales y de -
ej ecuci6n, porque el autor cons-idera que al variar las tareas se -
puede mantener mejor el interés y la atenci6n del niño pequeño. Si 
se aplican los subtest verbales se observa que la atenci6n está -
más dispersa y aparece rápidamente la fatiga, que si se alternan -
un test verbal y uno de ejecuci6n. Los puntajes crudos obtenidos 
s·e convierten en Cl. La evaluaci6n del WPPSI fue dada de acuerdo
ª las instrucciones del manual. 

El otro instrumento que se utiliz6 es el CAT -A (test de ape! 
cepci6n temática infantil con figuras animales) que tiene su ori-
gen en el test de apercepci6n temática de Murray (TAT) prueba pro
yectiva que se utiliza para investigar la personalidad aduita pero 
que resulta inapropiada para niños. 
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L~s t~cnic~s proyectivas tienen como característica principal 
el!. ·pode'r ~V'ocar una ,:,ariedad ilimitada de respuestas; los estímu- -
l'Ols"d~'Ftest son vagos y am?iguos de tal forma que el individuo -
¡i'e~í::'ibá e interprete las láminas del test y la forma en que estrUE_ 
ture sus respuestas reflej'arán aspectos importantes de su persona
lida!l. 

El material del CAT consiste en diez láminas de animales en -
situacion.es diversa~ y puede aplicarse a niños de tres a diez años 
de edad de ambos sexos. 

La importancia del CAT con figuras animales, radica en que los 
niños se identifican más fácilmente con animales que con figuras hti 
manas produciendo historias más ricas. 

Los animales desempeñan un papel predominante en las fobias -
de los niños, son figuras de identificaci6n en sus sueños y en su -
nivel consiente se consideran amigos importantes de los niños; los
sentimientos agresivos y negativos se atribúyen más fácilmente al -
identificarse con algún animal: . Utilizamos las láminas del CAT PºE 
que tratan temas relacionados al crecimiento de los niños a sus pr2_ 
blemas de alimentaci6n y orales en general, exploran problemas de • 
rivalidad entre hermanos, descubren la actitud del niño frente a las 
figuras paternas y la manera como ef niño las percibe, penetra ~n -
la actitud del niño frente a los padres como pareja (el complejo -
de Edipo y la escena primaria), intentan conocer las fantasías agr~ 
sivas infantiles, el miedo que sienten los niño~. al quedarse solos, 
durante la no~he, el comportamiento ·en el baño y la actitud de las
madres frente a este problema, la actitud del n~ño y su manera de -
reaccionar frente a los problemas. 

El CAT revela la dinámica de las relaciones interpersonales de 
los impulsos y la na tu.raleza de las defensas contra ellos. 
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Para administrar el test se presentaron las láminas una por -
una, manteniendo las restantes fuera. del alcance del niño. El CAT
debe presentarse como un juega y no como un examen. Las instruc-
ciones para la aplicaci6n fueron: ''Vamos a jugar, te voy a enseñar 
unos dibujos quiero que. los veas y me digas lo que están haciendo
los animales". 

Tanto la presentaci6n de las láminas como la calificaci6n se
llevaron a cabo de:acuerdo a las especificaciones del manual. 

, Al calificar la prueba se pudo observar que el grupo de ni-
ños institucionalizados soro.tomaron algún elemento de la lámina -
que.se les present6 a partir del cual elaboraron historias en tor-· 
no a estar solos, tener necesidad de compañía, temor a ser abando
nados o castigados; así como deseos de venganza, deseos de huir,
escapar y de ser poderosos. Otro tipo de respuestas que se prese~ 

· taron con mucha frecuencia fueron aquellas donde los niños se pre
sentaban ·como malos, groseros o mentirosos. A diferencia del gru
po de niños pertenecientes a una familia integrada donde se pudo -
observar que ante las láminas que se les presentaban daban las re~ 
puestas típicas. Para interpretar las respuestas de ambos grupos
se tomaron los parámetros de Bellak •. 

PROCEDIMIENTO 

Tanto el WPPSI como el CAT fueron aplicados a la muestra to-
tal. La hora de:~plicaci6n fue alrededor de las 16:00 hrs. en am
bos grupos, debido a que en la casa cuna solo.se nos permiti6 así~ 
tir poJ' la tarde para no interferir.con las actividades que los ni 
ños tienen en el transcurso de la mañana.· Las pruebas se aplica-
ron en forma individual en dos sesiones de aproximadamente una ho
ra cada una. 



Antes de la aplicaci6n de las pruebas se estableci6 una ra-~ 
pport con los nifios en las dos o tres visitas que se hicieron a -
las instituciones para solicitar la informaci6n requerida. Con -
los niños de la casa cuna se estableci6 más rápidamente debido a~ 
·que la visita d~ personas ajenas a la instituci6n así como el éo~ 
tacto individual resultaron atractivos para los nifios que se mos
traron interesados en -"Jugar con-nosotras". 

TRATAMIENTO ESTADISTICO 

El tratamiento estadístico fue realizado por med'io del paque
te estadístico computarizado para ciencias sociales ( SPSS) y proc! 
sando los dato~ a ·.través de las rutinas t .. Test (Prueba "t" Student) 
y "Crosstabs" (Cruce de variables) que incluye la -x.z (Chi- Cuadra-
da, coeficiente de asociaci6n y.tablade contingencia).· 



CAPITULO VI 
ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

.Para la interpretaci6n de los resultados obtenidos en la esca 
la de inteligencia WPPSI se ·analiz6 estadísticamente cada subesca
la, así como las puntuac~ones totales de la escala verbal, de eje
cuci6n y puntuaci6n global (CI). Para ello se utiliz6 la prueba -
"t" ya que puede aplicarse a muestras independientes cuando el ni
vel de medici6n es intervalar. Estableciendo un nivel de signifi
cancia de ex.-:: .os. 

Las diferencias entre los grupos A y B tanto en cada subesca
la como en el coeficiente intelectual del sujeto son estadística-
mente significativas. (Ver tabla 1 del ·ap~ndice). A continuaci6n
se analizan cada una de las subescalas así como el CI verbal, de -
ejecuci6n y global. 

Al grupo A. pertenecen los niños institucionalizados y al gru
po B los niños de familia integrada.· 

Subescala de Información. 

Respecto al planteamiento de la hipotesis Ho donde se consid~ 
ra que no existen diferencias estadísticamente significativas en -
los dos grupos en su interés por el medio ambiente y de acuerdo con 
los aspectos:rele~antes medidos por la subescala que son: necesida
des, intereses, afectos, dotaci6n natural y riqueza del medio am--
biente para la adquisici6n de informaci6n. Con un nivel de signif! 
canda deOI:'. =0.000 se rechaza la hip6tesis Ho, y se acepta HL 



~ubescala de vocabulario 

Esta escala examina el 'caudal de conocimiento adquirido donde 
la riqueza e integraci6n del vocabulario depende por un lado de la 
dotaci6n natural y por otro de la riqueza del medio educacional de -
los primeros ~os. s'e observa que existen diferencias estadístic~ 
mente significativas entre los grupos con. un nivel de significan-
cía de CX =O. 000 

Subescala de Aritmética 

En esta subesca1a· se examina la concentraci6n del sujeto se -
observa que existen diferencias estadísticamente significativas en 

- ambos grupos con un nivel de significancia -de e< =O. 000. El grupo-
A manifiesta un menor grado de concentraci6n-y habilidad para resol 
ver problemas aritméticos que el grupo B. 

Subescala de semejanzas 

Esta escala examina· la formación de conceptos_verbales. Aquí-_ 
el grupo A representa respuestas de tipo concreto en tanto que el
grupo B presenta respuestas de tipo _funcional._ 

Se observa que existen diferencias estadísticamente signific~ 
tivas entre los grupos con un nivél de significancia de CX =0.000. 

Subescala de comprensi6n 

Esta escala examina la capacidad de juicio que se encuentra.e~ 
tre las 1ireas "intelectual y emocional", por lo que las respuestas
dependerán del estado emocional del sujeto. 

Aquí el grupo A presenta menor capacidad de resolución de los- -
problemas que se le presentan que el gru~o B. Se observa que exis--



*** 65 

ten diferencihs estadísticamente.significativas entre ambos grupos 
con un nivel de significancia de. o<." ., O. 000. 

Subescala de casa de animales. 

En esta escala es importante· la coordinaci6n viso-motora, la -
·velocidad, así como el aprendizaje. El grupo A presenta disminu-
ci6n tanto en. la i.derit"ificaci6n como en la rapidez al realizar ta
tarea en comparaci6n con el grupo B. Se observa que existen dife
rencias estadísticamente significativas entre ambos grupos con un
ni vel de significancia de o( "'0.000. 

Subescala de figuras incompletas 

Esta escala examina la concentraci6n visual, el sujeto requi! 
re realizar un esfuerzó sistemático. volunta1·io y selectivo •. Aquí 
el grupo A presenta un menor análisis visual de imagenes que el -
grupo B. Se observa que existen diferenc.ias estadís.ticamente sig
nificativas entre los grupos con un nivel de significancia de 
·o<. =O. 000. 

Subescala de laberintos 

En esta escala se examina la planeaci6n y anticipaci6n de los 
actos·, así como la coordinaci~n ·motora fi~a. Aquí el grupo A pr! 
senta menor planeaci6n y antiéipaci6n que el grupo B. Se observa 
que existen ·diferencias· estadísticamente significativas entre los 
grupos con un ni:v:el de significancia de o'- =O .000. 

· Subes cala de ·diseño con cubos. 

En esta escala se ~xamina la capacidad analítico-sintética en 
donde la organizaci6n. sivual juegá un papel muy importante, tam-
bién.sc;i puede realizar la tarea por ensayo y error (acci6n motriz)~ 
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Aquí el grupo A presentó menor percepci6nde la forma que el gr!! 
po B. Se observa que existen diferencias estadísticamente signi
ficativas entre ambos grupos con un nivel de significancia de ---

0<. =O. 000 

Subescala de diseño geométrico 

En esta escala se examina la organizaci6n.perceptual y viso-
motora. Aquí el grupo A presenta una menor exactitud visual que~ 
el grupo B. Se observa que existen diferencias estadísticamente -
significativas entre ambos grupos con un nivel de significancia --
de ~ =0.000. 

Escala verbal Y escala de ejecuci6n 

El nivel de significancia l_'eportado es de O< =O. 000 tanto -
para la escala verbal como para la de ejecuci6n, existen diferencias 
estadísticament_e significativas -entre ambos grupos con respecto a
es tas escalas que miden por separado el coeficiente intelectual p~ 
ra el área verbal y el área de ejecuci6n. 

Coeficiente Intelectual 

Con respecto al planteamiento de la Ho donde se plantea que -
no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos con un nivel de significancia de o<: =0.000 la hip6tesis Ho se 
rechaza y se acepta Hi. Concluimos que la falta de estimulaci6n y

de condiciones adecuadas que propicien el buen desarrollo de la pe~ 
sonalidad ~ritegral del niño dan como consecueni:;ia una consider_able_-
disminuci6n en el rendimiento intelectual en el grupo de niños in~ 
titucionalizados que presentan un grado_menor de conocimientos ver-
bales así como dificultad para adaptarse y enfrentarse a situacionés_ 
nuevas_. 



Para analizar las respuestas obtenidas en el CAT se utiliz6 
·la prueba "Chi-cuadrada" ~2 que es una prueba de significancia -
estadística aplicable a muestras independientes cuando el nivel
.de medici6n mínimo es nominal (ver tabla 2). 

Sentimientos de soledad 

Dada ia hipótesis Ho que plantea que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en los dos grupos en cuanto a -
sentimientos de soledad presentados y con un nivel de significa~ 
c~a de Q( =O. 000 la hipótesis Ho se rechaza y se acepta Hi. 

Agresi6n 

Respecto a la hip6tesis Ho que plantea que no existen dife-
rencias estadísticamente significativas en la·presentaci6n de 
agresi6n en los dos grupos se obtuvo un nivel de sfgnificancia de 
O(:: 0.06 por lo que se acepta la hip6tesis Hoy se .rechaza Hi. 

Adaptaci6n social 

Respecto al planteamiento de la hip6tesis.Ho que plantea que 
no.existen diferencias estadísticamente significativas en cuando
ª Iá adaptaci6n social presentada en los dos grupos se obtuvo un
nivel de significancia deO<= o.000 con lo .. que se rechaza la hip6-
tesis Ho y se acepta Hi. 

Ansiedad 

Respecto al planteamiento de la hipótesis.Ho donde se consid! 
ra que no existen diferencias estadísticamente significativas en-
la presentación de ansiedad en los dos grupos con·un nivel de sig
Ii.ificancia de o<. =O. 000 se rechaza .la hipótesis Ho y se acepta FJi. 
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Sentimientos inadecuados de sí mismo 

El análisis de los resultados de ambos grupos indica que exis 
terr diferencias estadísticamente significativas entre los grupos -
con un nivel de significanéia deo<.=0.000 pre~entarido el grupo de -
niños institucionalizados mayores sentimientos inadecuados en sí -
mismos. 

Medio ambiente hostil 

El nivel de significancia obtenido es de ex =O. 000 lo que indi 
ca que existen diferencias estadísticamente significatívas en los
grupos estudiados en cuanto a percibir el medio ambiente como hos
til. 

Medio ambiénte gratificante 

El 11ivel de sigriificancia obtenido es dee(=0.06 lo que indica 
que no existen diferencias estadísticamente significativas en los
grupos estudiados en percibir al medio ambiente como gratificante. 

Las0(,=0.000 se aceptaron debido a que ~e cuenta con un marco -
te6rico que las aralit. 
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CAPITULO VII 

_e o N e L u s I o N· E s 

.En el aspecto emocional encontramos marcadas diferencias e~ 
tre ambos grupos, en··respuestas tales como la presencia de angu~ 
tia, sentimientos inadecuados de sí mismo, percepci6n del ambie! 
te como hostil, sentimientos de soledad y necesidad de afecto, 
así como también en_ el coeficiente intelectual de ambos grupos - -
donde el grupo de riiños institucionalizados present6 un menor re! 
dimiento en todas lás áreas, siendo la más afectada la escala ---

.verbal que es la más sensible a la falta de estimula-ci6n_ y a alt~ 
racione~ emoci6nales. 

Dado que los resultados demuestran claramente la presencia de 
problemas en los niños institucionalizados consideramos _importante 
que a los niños que por cualquier causa pierdan el contacto con la 
figura representativa en sus primeros años de vida y que llegan al 
cuidado de instituciones responsables de su buen desarrollo se les 
procuren: condiciones medioambientales favorables de manera que los 
.niños cuenten con los elementos comunes contenidos en una casa, que 
se les··proporcionen juguetes que se encuentren a su alcance, po--
drían colocarse m6viles en los pabellones en las cunas, etc. Es -
necesario que los niños cuenten con juguetes y materiales no muy ~ 

costosos para que ~e les permita manipularlos libremente. 

Asimismo es conveniente que c~enten con espacio suficiente p~ 
ra jugar y que s~ incrementen en lo posible las visitas fuera de la 
instituci6n a centros recreativos, museos, espectáculos -0tc, lo.-
que permitiría ampliar su visi6n del medio ambiente, creando una -
variedad de estimulaci6n; ya que una de las principales ~aracierís 
ticas de la vida institucional es su monotonía. 

Es importante que· las instituciones logren integrar a sus fa
milias o familias sustitutas a los niños en el menor tiempo posible. 
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También sería necesario que el personal que se.encarga de -
el cuidado de los niños .esté mejor preparado y al mismo tiempo ~ 

conozca la importancia de la relaci6n que establezca con los ni
ños. Para que el personal logre tener una relaci6n más estrecha
que permita al niño formar un: lazo de afecto y a la cuidadora c~ 
nocer mlis acerCa de la personalidad del niño, es necesario que -

_se asignen regularmente los mismos niños a cada asistente para que 
pase mlis tiempo con ellos, al alimentarlos,. bañarlos, preparar- -
los para dormir etc.· 

Todo el personal que tenga contacto con los ninos debe rec! 
bir capaci ta.ci6n constante que lo prepare para favorecer el am- -
biente y desarrollo del niño, y que lo haga tomar concien~ia de
la importancia y responsabilidad de su trabajo. Debe. tratar de
mej orarse la adminis t raci6n de los . recursos da.ndo mejores incen• 
tivos que atraig.an y retengan-personil capacitado y en número S:!! 
ficiente de tal forma que pueda brindar a los-niños su ·mejor es

fuerzo: 

Es.plausible de acuerdo con lps diferentes teorías revisa--
das que los niños institucionplizados· a falta de esti.mulaci6n por 
la carencia de una persona que les preste atenci6n individual y -

constante, contacto físico y amorpresenten alteraciones importa!!_ 
tes en las &reas intelectual y emotiva. Ya que desde el naci-~~ 
miento y durante los primeros años las condiciones de vida del n_! 
ño son importantes para el desarrollo tanto físico como emocional, 
es necesario señalar que para todo niño es imprescindible contar
con una persona que le brinde incondicionalment·e cuidados, segur! 
dad en si mismo, y le ofrezca oportunidades ilimitadas de observ~ 
ción,.movimiento, exploraci6n permitiéndole descubrirse a sí mismo y 

al mundo que lo rodea, de manera que pueda dar Como resultado ni
ños sanos y emocionalmente estables. 
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Como todos sabemos el principal tesoro de un país son los r~ 
cursos humanos y como la niñez, es el nexo entre el presente y el 
~uturo, su bienestar de hoy será el bienestar social del mañana,
por lo que todos tenemos alguna responsabilidad a este respecto -
y debemos cumplir nuestros deberes y obligaciones para con nues-
tra familia y la sociedad. 

Las presiones y el paso rápido dela sociedad actual nos han 
arrebatado los momentos de union apa~ible que deberíamos tener -
con nuestros hijos y de la oportunidad de pasar tiempo con ellos
y hacerlos sentir todo nuestro cariño, púes de poco o nada sirve
v1v1r en un hogar dond~ el- nifio se encuentre físicamente con sus
padres pero- donde no exista una verdadera lnteracci6n. Todos los 
niños_deben recibir. atenci6n y c;ariño para que de adultos lleguen 
a ser-·personas _capaces de estabrece.r buenas relaciones interpers~ 
nales. 

Limitaciones y sugerencias 

El tema elegido para este trabajo de tesis a pesar de ser un 
tema muy común sigue sienqo un ~ema de gran interés en la actuali 
dad, sin embargo observamos que a pe.sar de los hallazgos encontr~ 
dos en otros estudios y que concuerdan con los datos que· se obtu
vieron en nuestra investigaci6n e~ muy poco lo que se hace, nos -
damos cuenta de los efeétos que puede producir la-privaci6n y a -
pesar de eso no se efectuan cambios trascendentales y necesarios-

- en el cuidado de ).os niños institucionalizados, qui:dis por falta
de recursos o mala administraci6n de.ellos. Peró además también
queremos hacer un llamado de atención general para que todas las.
personas seamos más concientes de la responsabilidad que impli~a
ten~r un hijo y nos demos cuenta de todas las atenciones y cariño 
que· requiere para su normal desarrollo. Las personas que tengan
la necesidad de internar a sus hijos o separarse de ellos deben -
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tratar de agót-ar todas las soluciones posibles antes de dar este 
paso y en caso de que sea la única alternativa no "aband·onar" a
sus hijos dentro de las instituciones sino visitarlos con frecue~ 
cia y dem0strarles todo el amor que siente por ellos para que -
no se rompa el vínculo que los une y sientan que alguien los qui.=_ 
re y se preocupa por ellos. 

Una limitante fundamental de este estudio fue debido a la -
i_mposibilidad de cóntar con la informaci6n necesario para llevar
a cabo un adecuado control de variables, pues no se logr6 tener -
acceso a datos relevantes para la investigaci6n (como el tiempo -
de permanencia de los niños dentro de la instituci6n, el nivel -
socio-econ6níico_ del que provenían-, así COJl!O sus antecedentes fami 
liares). 

Sugerimos que para futuras investigaciones en este campo se
manejen todo este tipo de variables lo qué garantizará una mejor
comprensi6ñ del problema. 
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PRUEBA T EN LA PRUEBA DE INTELIGENCIA WPPSI ENTRE H GRUPO DE NHlOS INSTITUCIONALIZADOS (A) 
Y EL GRUPO DE NHlOS PERTENECIENTES A UNA FAMILIA INTEGRADA (B). 

SUB ESCALAS 
GRUPOS 

INFORMACION 

VOCABULARIO 

ARITMETICA 

SEMEJANZAS 

COMPRENCION 

C.1 VERBAL 

CASA DE 
ANIMALES 

A 

B 

A 

ll 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

·B 

No. DE 
SUJETOS 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

3-0 

30 

30 

30 

30 

30 

MEDIA 

6.4667 

13. 3333 

6.7000 

12.6333 

7.8000 

15.9333 

10.6333 

14.2667 

8.0333 

14.7333 

86.8333 

lz6. 0333 

8.1667 

10.9000 

DESVIAC ION ERROR VALOR PROJL DE VALOR GRADOS DE PROll. 
ESTANDARD ESTANDAR F 2 COLAS. T LIBERTAD 2 COLAS 

-··---~ 

1. 852 0.338 1. 80 0.121 -12.14 58 (l.000 

2.482 0.453 

l. 535 0.280 
4.20 º·ººº - 9.28 58 0.000 

3.146 º·· 574 

Z.821 0.515 
l. 22 0.603 -11'70 58 0.000 

2.559 0.467 

2,266 0.414 
l. 36 0.417 - 6.66 58 O.ÓOO 

l. 946 0.355 

2.512 0.459 
l. 39 0.383 - 9.46 58 0.000 

2.959 0.540 

8.359 1.526 
2.33 0.026 -14.08 58 0.000 

12.754 2.328 

2.780 o.sos 
1.10 o. 798 -3.72. 58 0.000 

2.917 0.533 



TABLA I 

SUB ESCALAS NO. DE MEDIA :DESVIACION ERROR · VALOR PROF, VALOR . GRADOS DE PROB.DE 
GRUPOS SUJETOS ESTANDAR ESTANDA'.R F 2 COLAS .T LIBERTAD 2 COLAS 

A 30 9.1667 2.627 o.48o 1.58. 0:226 - 8.91 58 0.000 
FIGURAS 
INCOMPLETAS 

B 30 14.6333 2.092 0.382 

A 30 10.0000 4.026 0.735 
LABERINTOS 5.71 o.ooo - 9.66 58 0.000 

B 30 i7.7000. . 1.6!15 0.308 
; 

A 30 9.6667 ·3.241 0.592 
DISENO 2.12 0.048 -10.lZ 58 º·ººº GEOMETRICÓ 

B 30 ·16. 9333 2.227. . 0.407. 

A 30 8.6333 2. 442· . 0.446 .. 
DISENO CON .. 1.21' 0.6ii ~11.17 58 .. º·ººº CUBOS s· 30 15.3667 2.iúi o.4os 

C::¡ I. DE A 30 93.~667 15.-06Q . ·2. 750 . 

~· i3. 0.000 EJECUCION .· 0.003 . -12.91 58 
B 30 l34.63;;3· 8.512 . · L554. 

A 30 89.4000 11. 349 2.072. 
C.L 1.27 0.519 -15.86 58 0.000 
GLOBA. 

B 30 .133.3000 10.056 1.856 l. 27 o·. 519 
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G R A F I e A Nn. 1 

Comparaci6n del C.I global, verbal y de ejecución entre un grupo 
de niños institucionalizados y un grupo de niños pertenecientes a 
una familia integrada. 

CI 

150 

J'llJ 

}~. 

/lll 

"" IH 

'º 
llO 

lb 

"'' 
5t> 
'/O 
JO, 

ªº 
JO 

4 

GLOBAL 

VERBAL 

EJECUCloN 

... . 

.. .. 
. . 
. 

• . .. 
t3 ;¡ 11 >S 

<j.fCJPO 
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TABLA 2. Chi-Cuadrada X: 
Prueba "f...2 entre un grupo.de niños ins 
titucionalizados y un grupo de niños
pertenecientes a una familia integra
da en la prueba proyectiva del CAT. 

FRECUENCÍA DE RESPUESTAS 
1 

1 
TIPOS DE RESPUESTA GRUPO A GRUJ>Q B ~ GRADOS DE 

LIBERTAD 

ANSIEDAD 23 13 5.6250 1 

---, 

SENTIMIENTOS DE SO- 24 3 ·26.9360 1 
LEDAD. . 

SENTIMIENTOS !NADE- 13 1 11.2732 1 
CUADOS DE SI MISMO. 
-
NECESIDAD DE AFECTO 25 9 15. 2714 1 

MEDIO .AMBlENTE HOSTii 26 12 12 .12\H 1 

MEDIO AMBIENTE o 5 3.4909 1 
GRATIFICANTE 

AGRESION 17 9 3,3257 1 

~-

TOTAL DE RESPUESTAS . 128 52 
./. 

.*.**76 

-

SIGNIFICAN 
CIA 

Q.01 

0.00 

0.00 

o.oo 

o.oo 

0.06 

'. 

0.06 



F~ECUENCIA DE RE,SPUESTAS PRESENTADAS POR 
LOS N!ROS INSTITUC!ONALIZADOS ANTE EL CAT. 

64. 6~; 

67. si 

36.5% 
70.3% 
73.1% 

0.0% 
4.1 • 8 % 

1.1./ % 

'TOTIU. : 128 

ANSIEDAD 
SENTIMIENTO$ DE SOLEDAD 
SENTIMIENTOS INADECUADOS DE SI MISMOS 
NECESIDAD DE AFECTO 
MEDIO .AMBIENTE HOSTIL· 
MEDIO .AMBIENTE GRATlFICANTE 
AGRESION. 

"'"'* 77 



FRECUENCIA DE RESPUESTAS PRESENTADAS POR LOS 
NI~OS PERTENECIENTES A UNA FAMILIA INTEGRADA 

ANTE EL CAT-

36.5% 
8.5% 
Z.8% 

ZS.3% 
33.7% 

14.0% 
ZS.3% 

. .31.. s 

ANSIEDAD 
SENTIMIENTOS I)¡:! SOLEDAD 

J 

~/ 

. ; 

1 ¡ . 

SENTIMIENTOS INADECUADOS· DE 'SI MISMOS . - - ~- . 
NECESIDAD DE AFECTO 
MEDIO AMBIENTE HOSTIL 
AMBIENTE GRATI.FICANTE 
AGRESION 

*'** 78 
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