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R E S U M E N 

La psicología infantil enfatiza la importancia de los 3 prim~ 
ros años de vida para el logro de una competencia en el desarrollo 
del niño. Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo -
elaborar un instrumento que permitiera conocer cuáles son las ca-
racterístícas de la interacci6n madre-hijo, cuáles son los hábitos 
de crianza y las actitudes de la madre hacia ciertos aspe ctos de -
la educaci6n del infante, a saber: influencia de la interacci6n he 
rencia-ambiente en el desarrollo; si piensa que se debe estimular
tal desarrollo y si debe favorecer la independencia o la discipli
na dentro de los patron~ s de educaci6n de su hijo. 

La i mportancia de tal instrumento radica en que se e l aboró a 
partir de observaciones directas de díadas madre-infante e n el me
dio donde había de ser aplica do, eliminándose así todos los proble 
mas propios de la adaptación de instrumentos hechos en otro s paf-~ 
ses. Esto es esp ecialme nte cie r to si s e torna en cuent a q ue s e es 
tán investigando hábitos de crianza y actitudes hacia la educ ación . 

La investigación present6 un tipo de estudio obs erva cional y 
correlacional. Observacional pues estudió cómo se comportaba el -
instrumento en una muestra de 81 ma dres de niños de e dade s entre O 
y 36 meses; correlac i onal pues se establecieron correlaciones entre 
las diferentes variables contempladas en el i nstrume nto: caracteris 
ticas demográficas de los padres, hábitps de crianza y actitudes. -

Para la validaci6n de la prueba se utiliz ó el Análisis Facto
rial que di6 origen a 3 factores: Actitud inflexible, Conciencia -
del rol materno y Estirnulación y consentimiento irracional. De cada 
uno de estos factores se obtuvo sus respectivos coeficientes de con 
fiabilidad: .66; .60 y .56. Para observar las relaciones entre las
variables se utilizó el Análisis de Varianza; de aquí surgieron al
gunas de ellas significativas: A.- Actitud inflexible y Lugar que -
ocupa el niño entre los hermanos: la madre mantiene actitudes más 
inflexibles con el niño que ocupa el 3er. lugar. B.- Actitud infle 
xible y Tiempo de convivencia de la madre con el niño: las actitu~ 
des más i nflexibles fueron mantenidas por el grupo de madres que pa 
sa "Todo el tiempo" con sus hijos. C.- Actitud inflexible y Tierr:po
de convi vencia del padre con sus hijos: las actitudes más inflexi-
bles se observaron en el grupo de madres cuyos esposos no pasan nin 
gún rnorn~nto con sus hijos. D.- Conciencia del rol materno y Tiernpo
de convi vencia de la madre con su hijo: la mayor conciencia de la -
importancia de su rol corno madre fué obtenida por el grupo que pasa 
"Bastante" tiempo con su hijo pero no "Todo el tiempo". Del factor . 
Estirnulación y Consentimiento irracional no surgieron relaciones -
significativas. 
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INTROVUCCION 

La literatura sobre la importancia que tienen los primeros 

años de la infancia demuestra la influencia que ejercen varios -

factores en e l desarrollo bio-psico-social del niño y sus efectos 

a largo plazo. Esta importancia se expresa en el h echo de que d~ 

r ante estos primeros año s , e l apre ndi z aj e s e p ueda d a r de manera 

ace l e rada , como l o d ice Sp itz (1965; p. 90) "Ja más en e l resto de 

l a vida se a p renderá t anto en t a n corto ti e mpo" . De ah i q ue sea 

f unda me n t a l p restar atención a l a forma en que s e interrelacion an 

los factores que dete r min a n l a cap a cidad de aprendizaje d el n iño; 

ésto conduce a la afirmación de que a mayor aprendizaje de l niño, 

más competente será su desenvolvimiento en la vida diaria. Por -

el contrario, a menor número de experiencias de aprendizaje vivi

das por el infante, aumentan las probabilidades de que su de semp~ 

ño como individuo sea de menor efectividad, en otras palabras, 

que pre sente manifestaciones de retardo en el desarrollo. 

Entre el grupo de variables que, de acuerdo con diversos auto

res (O'Connors, 1975) , provocan tal retardo se mencionan las que 

provi enen del ~mbiente; de ellas se han señalado con especial re

levancia, las caracteristicas culturales y familiares del medio -

donde se desarrolla el infante, dentro del cual, si se dan cier- 

tas condiciones de privación, puede llegar a constituir el llama

do retardo cultural-familiar, o intelectual el que, aparentemente, 

se produce a partir de estas variables y no por factores genéti-

cos o fisiológicos. Ahora bien, a un niño que tenga altas proba-
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bilidades de sufrir tal tipo de retardo, se l e conoce como un ni

ño de "alto riesgo cultural-fami liar". 

Es por lo tanto, fundamental el detectar lo más temprano p~ 

sible los niños de alto riesgo, de manera que se pueda intervenir 

en el momento adecuado y cambiar las condiciones que pudieran con 

llevar, con el tiempo, a tales deficiencias. 

Uno de los factores que se considera pueden determinar el -

retardo cultural-familiar es la calidad de la interacción del ni

ño con la madre o cualquier otra persona que lo cuide. Schaefer 

y Bell (1958) sustentan que la calidad de esta interacción va a -

estar influenciada entre otras variables, por las actitudes hacia 

la crianza de la persona que cuida al infante. Señalan lo básico 

que signi fic a para el desarrollo del niño, las actitudes de los -

padres hacia los hábitos de crianza y a partir de allí, la necesi 

dad de crear instrumentos validos y confiables que brinden infor

mación para estudiarlos. Añaden que el actual interés que existe 

entre los estudiosos del tema estriba en que e stán de acuerdo al 

afirmar que, dependiendo del tipo de cuidado e interacción que es 

tablezca el adulto con el niño, se formará su personalidad. 

Por la importancia y las razones señaladas hasta ahora, el 

propósito del presente trabajo de investigaci6n es el~borar un -

instrumento, un cuestionario ace~ca de las prácticas de crianza y 

las actitudes de la madre hacia algunos aspectos de la educación, 

como son: la influencia en la interacción herencia-ambiente ; la 

disciplina; la independencia y la estimulación temprana. El obj~ 

tivo de esta información es poder predecir, en virtud de dichas -
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actitudes maternas, c6mo es la interac ción de la madre con su h~ 

jo y, a partir de ésta, poder determinar cuáles son los sujetos 

con posibilidad de presentar características de alto riesto. El 

hacerlo tempranamente pe rmite realizar una intervenci6n a tiempo 

antes de que se hallen más arraigadas las pautas de conducta de l 

niño. 



CAPITULO 

ANTECEVENTES 

4 . 

El primero de los puntos que se tomarful en consideraci6n 

versa sobre la relaci6n que se establece entre el infante, las ca 

racteristicas que trae implícitas desde su nacimiento y la acción 

que ejerce el ambiente sobre ellas, produciendo cambios que son -

consecuencias de la interrelaci6n de factores genéticos y ambien

tales. Luego se señalarán algunos factores que se consideraD as~ 

ciados con el alto riesgo cultural familiar; dentro de éstos se -

considerarán aspectos tales como nivel socio-econ6mico, proble-

mas sociales y familiares y la calidad de interacci6n madre-hijo. 

RELACION ENTRE EL NIRO Y EL AMBIENTE VONVE SE VESENVUELVE: 

Anteriormente, se consideraba al niño como un dep6sito de -

estímulos provenientes de su exterior, donde no tenía posibilida

des de afectar su ambiente. Este concepto ha ido cambiando, con

siderando al niño, cada vez más, como un ente activo, capaz de m~ 

dificar su ambiente y viceversa. Esta consideraci6n es importan

te ya que va a afectar los patrones de educaci6n y modos de crian 

za que se le den ñl niño. 

Whittaker (1979) apoya la posici6n anterior al afirmar que 

los estudios que arrojan los datos más claros respecto a este te

ma son los de los gemelos univitelinos que han vivido separados -

uno del otro; sin embargo, se debe estudiar con sumo cuidado cuán 

diferentes son estos ambientes. Afirma que la diferencia en pun-
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tajes de C.I. entre los gemelos univitelinos es mayor cuando los 

ambientes son "claramente" diferentes el uno del otro en cxxrpara

ci6n oon la diferencia en C.I. de ge¡relos 1.ll1ivitelinos criados en ambientes -

semejantes. 

Para apoyar esta afirmaci6n acerca de la acción del ambien

te sobre el C.I. de gemelos univitelinos, es pertinente citar un 

estudio realizado por Newman (1937) donde estudi6 19 pares de g~ 

melos univitelinos que se habían criado por sepa rado. Al exami

nar detalladamente las caracter1sticas de los ambiente s donde ha

b1an sido criados, se encontr6 que 13 de los 19 hogares eran bas

tante s emejantes entre si. Sin embargo, al examinar las diferen

cias en C.I. de los 6 pares de gemelo s restantes criados en am-

bientes muy distintos, ~e encontr6 que eran menos semej ~ntes que 

los gemelos bivitelinos criados juntos, 

Otro ejemplo claro de la interacci6n entre la herencia y el 

ambiente se presenta en el marco te6rico de la psicolog1a del de

sarrollo de J ean Piaget (1965) donde manifiesta que el desarrollo 

se da por estadios y que el paso de uno a otro se produce gracias 

a la conducta adaptativa, es decir , de los procesos de asimila-

ción y acomodaci6n. 

De igual manera, Piaget e Inhelder (1969) explican que exis 

ten cuatro factores que influyen sobre el desarrollo, dos de natu 

raleza interna: madur ación y equilibraci6n y dos de naturaleza -

externa: experiencia y transmisión social. 

Gollin (1981) considera que el organismo y su ambiente for 

man parte de un mismo proceso y que dentro de éste juega un papel 
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importante la organización de las estructuras y funciones del or

ganismo y que dicha organizaci6n viene determinada por el equipo 

hereditario, pero también por la historia, experiencias y circuns 

tancias especificas del individuo. Por lo tanto, se puede decir 

que el mundo ambiental de un individuo es definido únicamente por 

si mismo. Esta consideraci6n conduce a hacer énfasis en las dife 

rencias individuales con respecto a la interacción organismo-am-

biente . Opina esta autora que son pocas las teorías que , versa n

do sobre tal t ema, enfocan el pun to de vista de las diferencias -

individuales. 

Go llin confronta dos concepci ones del desarrollo: por una -

parte, menci ona la corri.ent e que c o n s i dera al desarrollo como pr~ 

destinado y , por la otra, la plastici dad de tal desarrollo que -

viene dada en función de los diferentes momentos y velocidad de -

ocurrencia de cambios . 

Asimismo, señala otra concepción del desarrollo donde los -

cursos y vias del desarrollo no est án predestinadas; la plastici

dad, en esta última concepción, está dada por las diferencias in

dividuales en relación con los eventos exte r nos que trae como con 

secuen c ia la formación de una historia i ndividual del sujeto; de 

tal manera, los patrones de interacci6n del organismo y el ambien 

te van a ser particulares para cada individuo. 

Las variaciones físicas, bioquímicas, psicológicas y socia

les del desarrollo de cada persona son una expresión de la adap

tación del organismo a una serie de circunstancias ambientales . 

En resumen, Gollin, tiene una concepción del desarrollo donde el 
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factor más importante es el no determinismo de las vias que van a 

producir cambios en el desarrollo; ésto le permite al individuo -

adaptarse a las características awbientales especificas con las -

que debe interactuar; es aqui donde reside, según Gollin, la cla

ve de la plasticidad del desarrollo. 

Por su parte, Appleton, Clifton y Goldberg (1975), coinci-

den en parte con la posici6n anterior, al afirmar que es el am--

biente el que determina cuáles habilidades o competencias debe d~ 

sarrollar el niño para lograr sobrevjvir, es decir, que la compe

tencia de un recién nacido viene dada por la efectividad que ten

gan sus acciones en el medio. Hacen énfasis en la acción del am

biente sosteniendo que el niño aprende a aprender que su activi-

dad da como resultado experiencias nuevas e interesantes q ue le -

permiten ser cada vez más competente. No coinciden con Gollin al 

considerar que el desarrollo se da por alternativas predestinadas 

pero si en que la influencia del ambiente es determinante para di

rigir y proporcionar características especiales al desarrollo . 

Spitz (1965) al referirse a la interacción organismo-ambie~ 

te del niño pequeño distingue entre factores congénitos y ambien

tales. El equipo congénito es aquel con el que está dotado el re 

cién nacido y que lo hace único en si mismo; consta de tres comp~ 

nentes: 

el equipo heredado determinado por los genes, cromosomas, 

etc. 

- las influencias intrauterinas que actúan durante el pe-

riodo de gestaci6n. 
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- las influencias que actúan durante el parto. 

Se debe hacer notar, en este punto, que Spitz, al definir -

el equipo congénito, no distingue entre los conceptos "heredado" 

y "congénito" y considera dentro de este último al heredado. Ta

les diferencias son importantes debido a la etiología de cada uno 

de ellos que van a determinar el hecho de que el individuo sea -

único. Se sugiere que este primer grupo de influencias en el de

sarrollo se llame "equipo congénito y heredado". 

El medio circundante lo analiza desde el punto de vista del 

adulto y del recién nacido. Para el adulto, el medio está forma

do por muchos y variados factores: individuos, grupos, y cosas 

inanimadas; en tanto que el medio del neonato está formado por 

una sola persona: la madre o la persona que siempre lo cuida - -

quien, incluso aparentemente, no es percibida como una entidad di 

ferente a él. Esta diferenciaci6n se logrará en el transcurso 

del primer año de vida y lo hace mediante la interacci6n del equ~ 

po congénito y genético con el ambiente que lo circunda. 

Spitz considera al recién nacido "desamparado" y la causa -

de la plasticidad del desarrollo de su psique se debe precisamen

te a Ase desamparo y es este último el que no le permite al bebé 

desempeñarse con seguridad. Luego de esta primera etapa de desam 

paro e inseguridad, el infante se dirige hacia una nueva etapa 

que se caracteriza por un tanteo e intercambio con los objetos 

que lo rodean y es ese intercambio el que permite al bebé estable 

cer y ampliar los limites de sus capacidades. El primer año, añ~ 

de, es el periodo más plástico del desarrollo humano. "El hombre 
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nace con un mínimo de patrones de conductas conformadas previame~ 

te y tiene que adquirir innumerables habilidades adaptativas en -

el transcurso de este primer año de vida. La presi6n adaptadora 

es poderosa, el desarrollo rápido y, en ocasiones, tempestuoso. " 

(Op. , cit. p. 90). 

La visi6n de Spitz y Gollin acerca de la plasticidad del d~ 

sarrollo humano difiere una de otra. Esta diferencia se resumen 

en las causas que, a esta plasticidad, le otorga cada uno de - -

ellos. Por una parte, Gollin asume la posici6n del indeterminis

mo que da como resultado la adaptación a circunstancias ambient.a

les específicas; dentro de esta corriente el peso o importancia -

que se le da a la herencia es menor. Mientras que para Spitz, el 

desarrollo se da mediante el paso por etapas bien e stablecidas: 

lo.) etapa sin objeto; 2o.) de actividad no dirigida y de ahí ha

cia 3o.) la actividad estructurada dirigida por el yo. Dentro -

de esta corriente, las causas de esta plasticidad son el desampa

ro y la inseguridad del beb~ que lo lleva a interactuar con el aro 

biente y a la falta dP una organización firme del yo. 

Bradley y Caldwell (1979) tienen una visi6n diferente en -

relaci6n a la interacción organismo-ambiente; señalan que, en 

un principio, son lo s niños quienes ejercen influencia decisiva -

en el medio y durante el segundo año de vida las influencias cam

bian: son las variables ambientales quienes determinan la ejecu-

ci6n de pruebas de desarrollo como el "Baley Scale". Estas obser 

vaciones discrepan del punto de vista sostenido por Gollin ya que 

esta última afirma que el énfasis de la dinámica del desarrollo -

debe estar, en mayor medida, en la historia y eventos ambientales 
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que actúan sobre el ind ividuo; en tanto que Bradley y Caldwell -

mantienen este énfasis en un principio casi totalmente en la ac-

ci6n que ejerce el individuo sobre el ambiente y luego en la in-

fluencia del ambiente sobre el niño. 

Koch (1976), por su parte, distingue entre crecimiento y d~ 

sarrollo; afirma que, anteriormente, se consideraba que el creci

miento estaba determinado por factores hereditarios y el desa

rrollo por factores ambientales. Actualmente, se ha descubierto 

que el crecimiento también viene dado en funci6n de la acción de 

efectos ambientales; ésto condujo a la consideraci6n de la apert~ 

ra de limites entre crecimiento y desarrollo dándole, así, impor

tancia a la estimulaci6n ambiental. 

Con base en las consideraciones señaladas hasta el momento 

acerca de la esencia de la interacción entre la herencia y el am

biente y la influencia de cada uno de estos factores en el desa-

rrollo del individuo, se puede observar la varidan de opiniones y 

hallazgos que, sobre ~l, han hecho diversos autores. No obstante, 

del examen detallado de tales opiniones se puede ver claro que, -

para el adecuado desarrollo del niño, es importante el intercam-

bio entre las caracteristicas del organismo y del medio donde és

te se desenvuelve, pero es de especial relevancia la acción del -

ambiente sobre el individuo. 

Por otra parte, a pesar de las diferentes opiniones al res 

pecto, los datos más consistentes hablan en favor de esta última 

forma de interacción. El examen metodol6gico de las investigaci~ 

nes lo apoya y, por lo tanto, la consideraci6n mantenida por este 
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trabajo de investigaci6n es que si la herencia tuviera mayor peso 

en la determinación del desarrollo, no se podria hablar de niños 

con desventaja cultural-familiar y poco se podria hacer por ellos. 

Al hablar de la acci6n del ambiente, es pertinente hablar -

de l'os términos "aprendizaje temprano" y "experiencias tempranas" 

los cuales han surgido debido a que se ha encontrado que el proc~ 

so de aprendizaje temprano es diferente del aprendizaje que se da 

más tardiamente; el primero de ellos se da sin mayor. número de ex 

periencias previas, ésto determina que la velocidad del aprendiz~ 

je más tardio dependerá de cuánta experiencia haya adquirido el -

bebé previamente (Koch, 1976). De aqui se puede derivar el térmi 

no "alto riesgo cultural-familiar" que viene dado por la pobreza 

de experiencias de aprendizaje en los primeros años de vida. 

FACTORES ASOCIAVOS CON ALTO RIESGO CULTURAL-FAMILIAR 

Russell y Ornoy (1975) para definir el alto riesgo cultu-

ral-familiar afirman que los niños marginados culturalmente a me

nudo pres~ntan, inicialmente un estado normal de deearrollo p~ro -

luego el ambiente pone en pe~igro tal normalidad del desarrollo -

f1sico y especialmente el intelectual. 

Por su parte, Ramey (1977) define el alto riesgo como una -

alta probabilidad que un niño funcione y se desenvuelva a un ni-

vel deficiente , es decir, que su nivel de competencia como indivi 

duo se vea disminuido. 

Señala, al mismo tiempo, que a pesar de que en la determina 

ci6n del alto riesgo influyen factores genéticos, el alto riesgo 
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cultural-familiar est~ determinado en gran parte, por factores am 

bientales. 

Las causas que tradicionalmente se han relacionado con el -

alto riesgo, señalan Bradley y Caldwell (1979), son: C. I. mater

no por debajo de 80; bajo nivel socio-econ6mico y problemas socia 

les y familiares. 

Ramey (1977) elaboró una Escala a la cual llam6 Indice de -

Alto Riesgo donde sintetiza y estudia estas variables y agrega 

otras que ~l consideró importantes; las variables contempladas 

son las siguientes: 

nivel educativo de los padres 

ingreso familiar 

C. I. de la madre o el padre por debajo de 80 

ausencia del padre por razones diferentes a salud o muer 

te 

namero de niños que viven en la casa y que, estando en -

edad escolar, se encuentran en uno o más niveles educati 

vos por debajo del adecuado a su edad 

ausencia de parientes cercanos al área del hogar 

estabilidad del trabajo del padre 

necesidad de ~sistencia social por rarte de la familia. 

Claramente se puede observar que las causas que se señalan 

desencadenan el alto riesgo, están asociadas con la influencia am 

biental. Es por esta razón que no todas ellas se comportan de la 

misma manera en realidades culturales diferentes. 
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Nivel Socio-EconQmico: 

Se habia venido sosteniendo hasta hace poco tiempo que uno 

de los más importantes factores que establecían el alto riesgo, 

era el nivel socio-econ6mico. 

Jensen (1969) postula que el ambiente marginado de los gru

pos de niveles socio-econ6micos bajos pueden producir individuos 

"semiretardados" en quienes no se señala la existencia de daños -

neurol6gicos ni nada que se le parezca. 

Caldwell et al. (1979), por su parte, afirman que las inve~ 

tigaciones que relacionan nivel socio-económico y desarrollo del 

niño, deben estudiar más bien, variables intermedias entre esas 

dos y como tales consideran al ambiente donde se desarrolla el in 

fante y la calidad de la interacci6n que mantienen las personas -

que lo rodean. 

Y afirman Russel et al. (1975) que existen ciertos tipos de 

conductas inadecuadas en madres pertenecientes a niveles depriva

dos econ6micamente que producen deficiencias conductuales en sus 

hijos. 

Sin embargo, ante ésto, opinan Wachs, Uzgiris y McV. Hunt 

(1971) que los llamados "ambientes marginados" no han sido defini 

dos ni estudiados sistemáticamente. La mayoría de los estudios -

relacionan alto riesgo con un nivel socio-econ6mico determinado -

pero no informan o describen exactamente el tipo de ambiente físi 

co o psicol6gico que rodea al niño. Ramey y Mills (1977) sí lo -

definen y lo hacen en funci6n del nivel econ6mico, educativo e in 
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telectual de las personas que rodean al niño; añaden que los ni-

ños criados en tipos de ambientes empobrecidos desde esos puntos 

de vista, tienden a manifestar un desempeño deficiente en habili

dades intelectuales y verbales, A pesar de ello, esta afirmación 

no es completamente cierta ya que, en muchas ocasiones, se han ha 

llado casos de alto riesgo en niños criados en ambientes menos em 

pobrecidos y con suficientes recursos económicos. Esto es aseve

rado por Wachs et al. (1971) quienes apuntan que, dentro de un ni 

vel socio-económico determinado, la variedad de conductas, la el~ 

se de estimulaci6n y hábitos de crianza suele ser tan grande que 

cualquier generalización es arriesgada. 

Esto se observa al analizar los resultados arrojados por la 

investigación realizada por Wachs et al. (1971) donde se encontr~ 

ron diferencias significativas en la ejecución de la prueba "In-

fant Psychological Development Scale" (IPDS) construida por UZgi

ris-Hunt (1966). Se utilizaron dos grupos de niños con edades -

comprendidas entre los 7 y 22 meses; uno de ellos pertenecía a la 

clase media y otro de clase trabajadora con mayoría de sujetos 

marginados. El criterio utilizado para dividir la muestra en es

tos do s grupos fue el "McGuire and White Index of Socio-Economic 

Statu s". En general, las diferencias en ejecuci6n favorecían a -

los niños del grupo de clase media; sin embargo, algunas escalas 

de ejecución, como por ejemplo Desarrollo de Esquemas para rela-

cionar objetos no encontraron diferencias 0 n las habilidades. 

Los autores atribuyen estos resultados al hecho de que a pesar de 

que los niños marginados disponen de pocos juguetes, algunos obj~ 

tos del hogar pueden servir como sustitutos de aquellos. 
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Uno de los hallazgos más consistentes relativos a la in--

fluencia del nivel socio-econ6mico sobre la relaci6n del compor

tamiento materno y la conducta infantil, es que parece existir -

una tendencia de las madres de nivel socio-econ6mico medio a ve~ 

bali~ar más con sus hijos, a usar sintáxis más complejas, oraci~ 

nes más largas, a estimular más conductas imitativas y más crea

tivas, y a tener mejores estrategias de enseñanza para el desarro 

llo social (Martin, 1975). 

Ramey, Parran y Campbell (1979), al realizar un estudio do~ 

de el objetivo era examinar si era posible predecir el desarrollo 

mental de los niños en funci6n de las características sociales y 

la calidad de interacci6n madre-hijo, encontraron que las madres 

de nivel socio-econ6mico bajo en el laboratorio interactuaban po

co y tenían menos intercambio verbal con sus hijos en el hogar. A 

pesar de ésto, añaden, que los patrones de interacci6n de las ma

dres de pocos recursos son muy heterogéneos, hay gran variedad de 

estilos ae crianza y actitudes . 

Kahl en 1953, citado por Martin (1975), encontr6 que en un 

mismo nivel socio-econ6mico existían familias que se mostraban -

muy interesadas en la educaci6n de sus hijos y en "salir adelan-

te", mientras que otras familias no manifestaban tal interés. Es 

ta diferencia se evidenciaba, también en la ejecuci6n de la escue

la; los niños cuyos padres mostraban interés por la situaci6n y 

el progreso académico de sus hijos, tenían un mejor desempeño en 

la escuela. Añade que una de las variables a la cual se le puede 

adjudicar este hecho es el nivel de aspiración de los padres más 
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que la clase social en s í misma. 

A pesar de que los estudios revisados hasta el momento, que 

buscan establecer correlaciones entre el nivel socio-económico y 

desarrollo de los niños, favorecen a los sujetos pertenecientes a 

los niveles más beneficiados económicamente, se puede observar la 

exis~encia de una variedad de conductas y comportamientos dentro 

de cada nivel socio-econ6mico que hace difícil establecer conclu

siones contundentes al respecto . Esto se debe a que son muchas -

las variables y factores involucrados dentro de la variable nivel 

socio-econ6mico de lo cual se puede concluir que ~sta no es la de

sencadenadora del alto riesgo cultural-familiar, sino que son mu

chas otras variables que se pueden considerar "intermedias" ent:re 

nivel social y el alto riesgo por lo que se propone un examen y -

estudio detallado acerca del tema, 

P1toblema..6 .6oc.la.le.6 y 6a.m.lUa.1te.6: 

Otro de los factores mencionados hasta ahora y que afectan 

el desarrollo infantil y que puede incidir en el desencádenamie~ 

to del alto r~esgo, ha sido los problemas sociales y familiares 

del a nb iente donde se desenvuelve el infante. 

'1alone (1963) y Pavensted (1965) encontraron grandes dife

rencias en las prActicas de crianza de familias pertenecientes -

al nivel socio-econ6mico bajo. Uno de ellos, Malone, cita casos 

de niños que proven!an de familias desorganizadas pero que tenían 

una ejecuci6n superior en pruebas de desarrollo; tales niños pr~ 

sentaban posteriormente problemas en la escuela, los cuales po--
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dían ser atribuidos a dificultades motivacionales, de personali

dad y de interacci6n con los adultos. 

Al respecto, Golden y Birns (1958) trabajaron con 3 grupos 

de niños negros pertenecientes a 3 diferentes clases sociales: 

l. Familias desempleadas, donde ni el padre ni la madre trabaja

ban. 

2. ~amilias de bajo nivel educativo y ocupacional. 

3 . Familias de alto nivel educativo y ocupacional. 

En términos de la estabilidad familiar de cada uno de ~stos 

tres grupos, el 93% del grupo No. 1 no tenían padre, lo que con-

trasta con el 5% y 0% de los grupos 2 y 3 respectivamente. 

Los instrumentos utilizados para evaluar a los niños fueron: 

"Piaget Objet Scale" (19371 y "Cattell Infant Intell i gence Scale" 

los que fueron aplicados a los 12, 18 y 24 meses de edad. 

Los resultados no arro jaron diferencias significativas en -

la ejecuci6n de las pruebas de los 3 grupos de niños. Los auto-

res sugieren que las causas de este hecho deben buscarse en la na 

turaleza de las pruebas de desarrollo del período pre-verbal que 

no son lo suficientemente finas para establecer desigualdades en 

su ejecuci6n. 

Por otra parte, es cuestionable la af irmaci6n que dioe que -

la estabilidad y la organizaci 6n familiar se da en funci6n de la 

presencia o ausencia del padre en el hogar, ya que pueden ser mu

chas las variables que estén influyendo en la estabilidad delnú

cleo familiar pero éstas no se conocen con certeza. La ambigue

dad de resultados con respecto al tema de la influencia de la es 
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tabilidad familiar en la determinaci6n del alto riesgo sugiere -

que se hagan estudios minuciosos que conduzcan a conclusiones --

más claras. 

Otro factor importante en la ocurrencia del alto riesgo cul 

tural-familiar es la calidad de la interacci6n madre-hijo o con 

la persona que lo cuida. 

Al hablar de lo fundamental que es la interacci6n madre-hi

ho, Spitz (1965) infiere una serie de anomalías complejas que pr~ 

sentan los niños cuando se privan a corta edad de sus madres o -

mantienen relaciones "incorrectas o insuficientes" entre ellos. -

Comenta que tales anomalías se manifiestan al conjugarse el ele-

mento psicol6gico y el congénito. Estas relaciones "incorrectas" 

se establecen según el autor, cuando la madre posee algún tipo de 

enfermedad mental que le impide mantener una relaci6n adecuada 

con el niño. Las consecuencias para el infante cubreJ". un amplio 

rango que va desde el eczema o dermatitis infantil, hipermovLli-

dad hasta el marasmo, dependiendo del tipo de actitud materna ha

cia el hijo. 

Osofsky (1979) coincide con Spitz al señalar la importancia 

de la interacci6n madre-hijo a temprana edad y afirma que ~sta -

puede facilitar o interferir el desarrollo adaptativo del niño. -

La calidad de esta interacci6n puede afectar relaciones sociales 

posteriores ya que ella es la mayor fuente de informaci6n acerca 

del proceso de socializaci6n del niño. 
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Al hablar de lo importante que es la madre y la calidad de 

la interacci6n con su hijo, resulta interesante citar las investi 

gaciones realizadas por Harlow con monos Rhe-Ou-O entre 1954 y la -

década del 70. El objetivo de ellas era investigar el apego den

tro de la relaci6n madre-hijo en la crianza de tal especie de mo

nos, para lo cual tomaron un grupo de monos recién nacidos y los 

separaron de sus madres para colocarlos en jaulas donde eran ali

mentados con biberones por los guardianes. Al comenzar a crecer 

estos monos, presentaron conductas que manifestaban rasgos neuró

ticos como apatía, movimientos autoestimulatorios, mirada al va-

cfo, autoagresi6n y una completa incapacidad para aparearse. Re

sultados semejantes se obtuvieron con monos Rhe-0u-0 criados con ma 

dres sustitutas de alambre y de trapo. 

Por su parte, Dean y Geber ll974), utilizando pruebas de d~ 

sarrollo infantil compararon la ejecuci6n de niños ugandeses, no~ 

teamericanos y europeos durante los tres primeros años <le vida. -

Encontraron que los primeros mostraron un desarrollo igual o ~e-

jor a los otros dos grupos durante los 12 primeros meses. A par

tir de esa edad, su progreso disminuyó significativamente; la ra

z6n de ello, estiman los autores, radicaba en el cambio abrupto -

que se lleva a cabo en el sistema educativo de Uganda. Durante -

el primer año, el niño vive en estrecho contacto con la madre y -

ella lo atiende, juega y duerme con él. A los 12 meses, se sepa

ra de él y lo entrega a un familiar con quien la calidad de inte

racci6n no es, ni con mucho, semejante a la que mantenía el niño 

con su madre. Se observa en esta investigaci6n, la importancia -

que tiene el contacto materno para el desarrollo adecuado del niño. 
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De esta manera, se puede c oncluir que la base de un desarr~ 

llo psicológico sano, que se pone de manifiesto en un niño compe

tente, está en la saludable interacción madre-hijo en los prime-

ros años de vida del niño. De ahi que la detección de los proce-

sos iniciales que ~ontribuyen a una mala adaptación emocional y a 

un desarrollo cognoscit ivo deficiente conllevará a una disrninu--

ci6n de la competencia infantil. 

Son muchos los autores y estudios que señalan la irnportan-

cia de la madre corno agente educativo de su hijo para que éste l~ 

gre desarrollar un nivel de competencia que le permita desenvol-

verse adecuadamente en su ambiente, es decir, adaptarse a éste. 

Penrnan, Meares y Milgrorn-Friedrnan (1981) sostienen que el -

repertorio de conductas que conducen al niño a ser competente es 

propio de éste, pero que necesita practicar sus habilidades para 

mejorar esa competencia. Según estos autores, es aqui donde el -

papel de la madre cobra importancia ya que es ella el componente 

más relevante entce los factores afectivos y sociales que van a -

influir sobre el desarrollo. En ella está la responsabilidad de 

proveer el material y oportunidades al infante para que practique 

sus h a bilidades. 

Afirman que en la conducta de la madre hay un componente irn 

portante que es la interpretación que hac e ésta de la conducta 

del infante y es con base en ellas que actúa en consecuencia. 

Levy-Shift (1983) señala, por su parte, que la relación con 

la madre es espec ialmente importante durante el primer año de vi

da del niño tanto en el aspecto de cubrir sus necesidades, brin--
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dar comodidad y establecer las lineas de la disciplina. 

Whitt y Casey (1982) consideran como significativo el peri~ 

do peri-natal para un desarrollo adecuado del nivel de competen-

cia a través de la interacción madre-hijo. 

Hasta aqui se han descrito las posiciones de diversos auto

res con respecto a la importancia de la relaci6n madre-hijo sobre 

el desarrollo infantil. La investigaci6n sobre los efectos del -

papel de la madre sobre diversos facto res relacionados con el de

sarrollo del niño apunta en la misma direcci6n. 

Ahora bien, a continuaci6n se hará una revisi6n de varios -

factores que juegan un papel significativo en la calidad de esa 

interacci6n, Las esperanzas, experiencias, actitudes, estilos, -

caracteristicas y disposici6n de ambos miembros de la diada son -

parte fundamental de este proceso. 

FactoAe~ que actaan en la deteAmlnaclón de la calidad de la ln-

teAacc~ón madAe-hljo: 

Osofky ll979) señala que a la relaci6n, madre e hijo traen 

sus propias caracteristicas, afectos, esperanzas y demandas, las 

que intercambian de acuerdo con patrones individuales y que va-

rian de acuerdo con l a cultura, las circunstancias y el paso cel 

tiempo. Por esta raz6n, los factores a examinar se agrupan bajo 

dos encabezamientos: caracter isticas que trae el niño a la rela

ci6n y caracteristicas que trae la madre a la relaci6n. 
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Este autor ha encontrado que es cada vez más grande la can

tidad de estudios que indican la influencia de la conducta del in 

fante sobre la conducta de la madre. Entre los diversos factores 

que se nombran se encuentran: temperamento, sexo, orden del nací 

miento y capacidad de respuesta del niño ante la estimulaci6n. 

Osofsky sugiere que las acciones y patrones de conducta del 

beb~ determinan la estimulaci6n y relaci6n que va a tener la ma-

dre con su hijo y ésta, a su vez, determinará su desarrollo. Mar 

tín (1975) también mantiene esta afirmación. 

Una de las variables que se ha estudiado es el hexo pero 

los resultados obtenidos hasta el rnómento son contradictorios. 

Al respecto, opina Martín (1975) que se debe resistir la tenta--

ci6n de concluír con base en los resultados obtenidos por algunos 

estudios, que la diferencia entre los sexos es significativa ya -

~ue la mayoría de ellos no se ha replicado o, en otros casos, - -

arrojan resultados contradictorios. 

Varios autores ~ostienen Jo anterior; por ejemplo, Bell - -

(1968) reporta que la interacci6n madre-hijo favorece a las niñas 

pues ·-. on más estimuladas vocal y auditivamente. Esto responde, -

según Lewis (1967) y Lewis et al (.1974) a que las niñas son de 

temperamento más tranquilo, más obedientes, lloran menos y respo~ 

den más fácil y rápidamente a la estimulaci6n y a las demandas de 

socializaci6n. Por el contrario, los niños parecen ser más irrit~ 

bles y las madres reaccionan tomándolos con mayor frecuencia en -

brazos con lo cual reciben más estimulaci6n desde el punto de vis 
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ta motor. 

Al respecto, Moss (1967) encontró que los niños de tres se

manas y tres meses de nacidos dormían menos y eran más inquietos 

e irritables que las niñas de esas mismas edades. Sin embargo, -

se debe hacer notar que los hallazgos de todas estas investigaci~ 

nes no son lo suficientemente claros corno para permitir conclusio 

nes definitivas debido a la naturaleza de las variables estudia-

das y las mediciones utilizadas. La di ferencia en la respuesta -

materna desaparece cuando las diferencias en el nivel de irritabi 

lidad se controlan estadísticamente, indicando asf, que es el tern 

perarnento más que el sexo el que afecta la respuesta de la madre. 

Este hallazgo es casi el único que ha sido consistente en los di

ferentes estudios. 

Relacionado con lo anterior, Martin, al hacer una revisión 

de las investigaciones que versan sobre la influencia del sexo -

del niño en la conducta de la madre, cita varios estudios que no 

arrojaron diferencias significativas en la demostración de afecto 

y calor materno hacia uno y otro sexo; entre otros nombra a Baurn

rind (1971), Moss (1967) y Yarrow y Pederson (1971). 

Otro factor que atañe a la influencia del sexo sobre la iü

teracción se refiere a la diferencia de las expectativas que tie

ne la madre hacia la niña y el niño; ésto determina que los patr~ 

nes de socializ ación, las actitudes hacia uno y otro sean distin

tas (Gordon, 1973). 

Corno se ha podido observar hasta el momento, son pocos los 

resultados consistentes arrojados por las investigaciones que han 
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tratado de correlacionar el sexo del niño con la calidad del - -

vínculo madre-hijo. En gran parte, ésto se debe a los problemas 

metodol6gicos con que debe enfrentarse el investigador y que, en 

ocasiones no se resuelven fácilmente. Esto lleva a la conclu--

sión que en la actual situaci6n es pertinente realizar mayores -

esfuerzos para invest i gar más a fondo la influencia del sexo. 

Una raz6n adicional para investigar con mayor detenimiento 

el tema, es que la influencia del sexo del niño en la conducta -

materna y las espectativas de ésta varían según la cultura; ésto 

conduce a la necesidad de realizar investigaciones que arrojen -

informaci6n fidedigna acerca de la relaci6n entre estas dos varia 

bles en la propia realidad donde se vive. 

Osofsky (1979) afirma que la edad de los niños es otro fac

tor interactivo y la conducta materna está en funci6n de ella. A 

medida que el niño crece comienza a separarse de la protección de 

la madre y a responder cada vez más a la estimulaci6n social. Sin 

embargo, el hecho de que el niño se separe un poco físicamente de 

ella debido a la curiosidad por el ambiente, no implica que sea -

menos dependiente en cuanto a las necesidades y orientación de la 

madre . 

Otra área de interés dentro de las características que trae 

el niño a la relaci6n es ou tempe~amento y sus pautas de reacci6n 

ante diversos estímulos que le brinda la madre. Muchos autores -

han estudiado las diferencias individuales presentes desde el na

cimiento y que determinan, en algün grado, la forma en que la ma 

dre se relaciona con el hijo. La percepci6n que tiene la madre -

del temperamento de su hijo es un factor importante debido a que 
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puede facilitar o impedir el hecho de que se dé la relaci6n de ma 

nera natural (Bates et al,, 1982). 

Thomas, Chess y Brich (1968) proporcionan datos acerca de -

un grupo de casos donde los padres reaccionan de diversas formas 

ante' niños con temperamentos semejantes y, por el contrario, ni-

ños con temperamentos diferentes se desarrollan igual en algunas 

áreas como consecuencia de las reacciones de sus padres. En resu 

roen, se puede decir que la influencia del temperamento del niño -

en la reacción de sus padres es de carácter interactivo. Se debe 

hacer notar que esta investigación no va más allá de la simple ex 

posición de casos aislados. 

Fries y Wolff (1953) fueron de los primeros en notar que -

una característica conductual del niño que ellos llamaron "tipo -

de actividad congénita del recién nacido" estaba relacionada con 

el desarrollo posterior de la personalidad. Dentro de esta varia 

ble, Freis y Wolff incluyeron datos como los siguientes: tono -

muscular, motilidad, duraci6n del estado de alerta, vigor del chu 

peteo 1 frecuencia de la sonrisa y estabilidad en el ciclo del sue 

ño y el estado de alerta. Según los datos arrojados por la inve~ 

tigación longitudinal que realizaron, el manejo de las experien-

cias y la forma de relacionarse con los demás estaba determinado, 

en gran parte, por este tipo de actividad congénita y por los di

versos niveles de tolerancia ante la estimulación. 

En conclusión, todos estos estudios son poco válidos desde 

el punto de vista metodol6gico por la dificultad de medici6n pre

cisa de las variables, por lo que permanecen aún en una categoría 
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anecd6tica. 

Un factor que cita Martín (1975) y que se ha estudiado po-

cas veces, es la po6ici0n que ocupa el niffo entne loa henmanoa o 

si es hijo único. MacDonald (1969) mantiene que hay una correla

ción entre la condici6n de primogénito y una tendencia del adulto 

a estimular su dependencia. Comparando todas las combinaciones -

posibles que se puedan dar entre familias con dos hijos (hijo ma

yor niño y segundo hijo niña, etc,) ll~g6 a la conclusión que los 

hijos mayores, ya sean niños o niñas eran más dependientes que -

los hermanos con otra posición ordinal. Al parecer, ésto se debe 

a la di.ferencia de respuesta de los padres. Por otra parte, Tho-

man, Leiderman y Olson ll972) reportan que las madres son más es

timulantes en el momento de dar de comer a sus pr;i,meros hijos que 

las que dan de comer a sus segundo o terceros hijos. 

Hilton (1967) proporciona datos que afirman que en una ta-

rea de resoluci6n de rompecabezas impuesta a grupos de niños, las 

madres de hijos tlnicos interferían más y dirigían más a sus hijos. 

Los niños se mostraban más aP.pendientes y buscaba siempre la apr~ 

baci6n materna. De esta manera, las madres privan a sus hijos de 

la or ortunidad de desarrollar por sí mismos sus propias metas y -

de t e ner iniciativa en su conducta, 

As1, una de las variables que al parecer afecta la calidad 

del vinculo que se establece entre madre e hijo, es el lugar que 

ocupa el niño entre los hermanos. Esto determina la forma y cali 

dad de estimulaci6n que la madre brinda a su niño. 

Para delinear una conclusión general acerca de las variables 
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que el niño trae implícitas al interactuar con su madre, se expo

ne a continuación una breve relación de los factores que se consi 

deran más importantes a la luz de las investigaciones revisadas. 

Como se ha visto, el sexo es uno de los factores considera

dos fundamentales en la determinación de la calidad del vínculo -

madre-hijo y uno de lo s que más se ha estudiado en años recientes. 

Sin embargo, los hallazgos no son consistentes en su mayoría por

que, al parecer, existen otros factores que actdan simultáneamen

te y no permiten establecer resultados claros. Un ejemplo de es

te caso es el temperamento. Es por esta raz6n que se sugiere que 

se investigue con mayor detenimiento la relaci6n de la variable -

sexo del niño con la calidad de interacción madre-hijo. 

El temperamento del niño es otra variable cuya influencia -

es fundamental en la calidad de la interacci6n madre-hijo; como -

ya se coment6 previamente, la percepción que tenga la madre del -

tipo de temperamento de su hijo es determinante porque en concor

dancia con ésto, ella interactuará con su hijo. A pesar de todo 

ello, las características inherentes de la variable hacen difícil 

su medici6n de manera objetiva y se sugiere que los estudios rela 

tivo s a este tema se tomen con reserva y se propongan nuevos estu 

dio, que arrojen mayor luz aobre el tema. 

Un poco más claros son los resultados arrojados por las in

vestigaciones que buscan determinar qué influencias tiene el lu-

gar que ocupa el niño entre los hermanos. Se ha propuesto, a tra 

vés de los estudios revisados, que ésta es una variable que ínter 

viene en el establecimiento de la dependencia por los miembros de 
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la díada madre-hijo. Resultados semejantes se han obtenido al es 

tudiar la variable edad del niño; mientras más pequeño sea €ste, 

se fomenta más la dependencia de ambas partes. 

De todo lo que se ha mencionado recientemente, se puede co~ 

cluix que con respecto a las características del niño, se hace n~ 

cesario investigarlas más a fondo, hacer una revisión detallada y 

cuidadosa de los factores que interactüan para precisar la acción 

del niño en el establecimiento del vínculo con su madre. 

Cahacteh16tica.4 y conducta de la madhe: 

Enseguida se analizarán cuáles son las características que 

trae la madre a la interacción y de qu€ manera afecta la conducta 

de su hijo. 

Moss (1967) encontr6 que la aceptación del embahazo por pa~ 

te de las madres correlacionaba altamente con la naturaleza de la 

respuesta de aceptación durante las tres primeras semanas de vida 

del beb€. Se conoce ciertame nte que esta disposición conductual 

es fundamental para el desenvolvimiento de conductas posteriores. 

Bates et al. (1982) aseguran que otra área de inter€s es el 

hepohte de la pe~onalidad de la madhe, la6 pehcepcione6 del tem

pehamento del niffo y el 6entlmiento de 6ati66acci6n y 6egunidad -

que tenga en 6unci6n de 6u hij o . Al respecto, añade Gordon (1973), 

que al real izar un estudio que tenía corno objetivo evaluar un pr~ 

grama de intervención temprana, encontr6 una relaci6n entre la rna 

la ejecuci6n y desempeño de los niños en la escuela y algunas va

riables relativas a la personalidad materna. En estos casos, la 
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madre no se veia a si misma como maestra de su hijo o se conside

raba con poco control sobre su desarrollo y, al mismo tiempo , ma

nifestaban tener baja autoestima. Para evaluar estas dos varia-

bles se utilizaron dos escalas: la escala de Rotter sobre "Locus 

de cpntrol" (_E-I Scale) y "How I See Myself Scale" (Greenwood et 

al., 1972) respectivamente, Este mismo autor agrega también que 

no es cierto que toda la poblaci6n de pocos medios econ6micos te~ 

ga deficiencias en los hábitos o forma de crianza. En esta in-

vestigaci6n i ntervenian muchas madres de recursos escasos ql.e - -

eran muy hábiles en la forma de criar a sus hijos, as1 como tam-

bién h~bfa otras que no lo hacían muy bien y ten1an serias difi-

cul tades al interactuar con sus niños. 

Otro aspecto que se debe considerar son la6 act¡tude6 mate~

na6 hacia lo6 hdbi;.to6 de c~anza. Es un punto valioso en la in-

vestigaci6n de Ramey y Mills (19 77) que trata de descubrir cuáles 

son las relaciones entre la competencia del niño y los háb itos de 

crianza utilizados por la madre ya que aquellas son las que suby~ 

cen a la manifestación de ciertas conductas por parte de la madre. 

Ramey y Mills en el "Carolina Abecedarian Project" (1977) -

quisieron observar c6mo se comportaban las actitudes maternas en 

dos grupo~ de madres: uno compuesto por madres de niños de alto 

r iesgo cultural -·familiar y o tro de pobla~i6n general, es deci=, -

poblaci6n sin alto riesgo. Para medir las actitudes, utilizaron 

el "Paternal Attit ude Research Instrument" (PARI) elaborado por -

Schaefer y Bell (195 8) y modificado por Emmerich (1969); contenía 

evaluaciones de los siguientes factores: Control Autoritario, -
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Hostilidad-Rechazo y Actitudes Democráticas. Los resultados de-

muestran que hubp diferencias en las manifestaciones de actitudes 

de los dos grupos. Las madres correspondientes al grupo de alto 

riesgo se mostraron más autoritarias, menos democráticas y menos 

hostiles y rechazantes. 

Por su parte, Poresky y Henderson (1982) llegaron a la con

clusi6n en su estudio al aplicar el PARI a madres de quince niñas 

y doce niños con edades entre 24 y 29 meses, que las actitudes ma 

ternas correlacionan con el desarrollo mental y psicomotor de sus 

hijos. La correlaci6n entre estas dos variables era más fuerte -

en el grupo de las niñas. 

Las actitudes maternas hacia la disciplina es una variable 

ante la cual se han hallado resultados contradictorios. Tulkin y 

Kagan (1972) no descubrieron diferencias significativas en madres 

pertenecientes a los niveles socio-econ6micos medio y clase trab~ 

jadora en cuanto a la utilización de técnicas de disciplina. Aun 

que Martín (.1975) observ6 una mayor inclinación de las madres del 

estrato bajo a utilizarlas. También lo apoyan Ramey, Farran y -

Campbell (1979). Se puede pensar que ésto refleja, según Martin, 

la r al idad donde ellos viven ya qne tienen poco control. Tulkin 

y K~gan (1972), en el estudio ya mencionado, hallaron que las ma

dres de niveles bajos manifiestan tener poco poder para influen-

ciar el desarrollo de sus hijos; ésto responde según Minuchin -

(1967) a un "sentimiento fatalista del poder que tienen sobr e su 

arrbiente". 

Corno vemos, la clase social se ha relacionado con diversas 
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v~_riables dando corno resultado los hallazgos más variados y con-

tradictorios, por lo cual es necesario examinar con mayor ahínco 

y precisión la variables mencionadas, investigando nivel socio

econórnico, modos de crianza y actitudes maternas. 

Otro aspecto, al parecer relacionado con las actitudes ha-

cia las prácticas de crianza, es el nivel edu~ativo de lo A pad~e&. 

Bloom (1982) realiz6 un estudio interesante que pretendía obser-

var los c riterios acerca de l a s pr~ct i cas de sociali zaci6n r e la-

cionad a s con la independencia de un grupo étnico de Nigeria ll am~ 

do los I gbos. La muestra e staba formada por padres de ambos 

sexos divididos en dos grupos de diferente n i vel educativo. Los 

r e sultados sugieren que a mayo r nivel e ducativo, má s importancia 

le dan a la independencia temprana del niño. 

Relacionando la disciplina impuesta a los infantes con la -

independencia, se supone que esta Qltima y la iniciativa están -

animadas por una disciplina más flexible. En los resultados del 

estudio de Bloom se present a una tendencia marcada, pero no total, 

del grupo menos educado a favorecer el control estri c t o trad icio

nal. Al relacion ar la v ariable disciplina cun sexo, s e descubrió 

que l as mujeres estaban más dispue stas a utilizar me d i os autorita 

rios que los hombres. Resultados i guales había obtenido Danzin

ger (1960) en Jav a, Indonesia y afirma que el mayor énfasis dado 

a la importancia de l entrenamiento de la independencia fue dado -

por el grupo de mayor nivel educativo. 

McGillicuddy-De Lisi (1982) hace mención de otro aspecto -

que puede influenciar las pr~cticas de crianza; ésto es, las ac-
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titudes o creencias de los J?ad;res ¡:¡,cerca del desarrollo de los ni 

ños. Añade que esta influenci,é\ puede ser muy si,gn;Lfi,cati.va. Se 

pregunta este autor cuáles son los factores que determinan el con 

tenido de esas creencias para poder explicar la variabilidad en -

las prácticas de crianza. Entre otros nombra; nivel educativo de 

los padres, su edad, ya que ésto forma parte del rechazo o acept~ 

ci6n de estilos de crianza de generaciones anteriores y el número 

de hijos; pero el factor que considera fundamental son las expe-

riencias vividas por cada uno de los padres en su rol de padres y 

cuando fueron niños. Al preguntársele a ellos, a través de una -

encuesta abierta , porqué elegl'.an cierto tipo de crianza y cómo p~ 

dían predecir el desarrollo de sus hijos, respondían con razones 

muy variadas que cubrían un amplio rango que iba desde af irmacio

nes bien fundamentadas hasta otras basadas en la intuici6n. 

Levy-Shiff (1982) llev6 a cabo otro estudio interesante al 

evaluar de qué manera se afectaban las actitudes maternas hacia -

los hfiliitos de crianza cuaudo la familia carecía de padre y pre-

tPn.día evaluar, igualmente, las relaciones entre esas actitudes y 

la conducta del niño. Esta última se evaluaba con base en los si 

guientes términos: 

rapendencia: búsqueda de ayuda y atención. 

Autonomía: realizaci6n de rutinas diarias sin ayuda; inicia-

ci6n de una actividad espontáneamente. 

Ansiedad de separaci6n y reacciones sintomáticas ante la sepa

raci6n de la madre y duraci6n de tales reacciones. 

Obediencias ante las reglas de disciplina. 
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Estos datos se obtuvieron a trav~s de una entrevista infor 

mal con la madre, y no mediante la observaci6n directa de la con 

ducta infantil, ni un cuestionario estructurado para tal fin. 

Por esta raz6n se puede considerar que tales resultados no son -

lo suficientemente fidedignos debido a que pudo haber influencias 

de valores y creencias. La información acerca de las actitudes -

maternas fue obtenida a partir del PARI, Los resultados demues-

tran que la ausencia del padre en la familia tiene efectos nota-

bles en la conducta observada en e l niño, en el establecimie nto -

de actitudes de la madre hacia los hábitos de crianza y, por su-

puesto, como consecuencia de ello en la manera en que se desen-

vuelve el vínculo madre-hijo, Los efectos o la ausencia del pa-

dre están tntimamente relacionados con el sexo del niño. La ra-

z6n que se ha propuesto para explicar este hecho es el cambio en 

los hábitos de crianza y en las actitudes maternas. Los efectos 

diferenciales de un sexo y otro recaen sobre las distintas actitu 

des de ·1a madre hacia uno y otro. Las madres que son cabeza de -

familia tienden a ser menos controladoras, más indulgentes con -

los varones, con la esperanza de compensar la p~rdida 'del padre. 

A las niñas se les exige mayor actividad y menos dependencia; es

ta exigencia se debe al hecho que ellas tienen la ventaja de con

tinuar viviendo con el padre del mismo sexo. 

Para concluir los comentarios relacionados con las caracte

r1sticas que trae la madre a la relación con su hijo, se puede 

mencionar que uno de los aspectos que más importancia tiene es el 

reporte de la personalidad materna y el sentimiento de satisfac-

ci6n que tenga en función de su hijo, a s pectos que están relacio-
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nados con la autoestima y con las formas de crianza que utilice. 

Al parecer, estas últimas no están relacionadas con el nivel so

cio-económico a que la madre pertenece. 

Por otra parte, las actitudes maternas hacia los hábitos de 

crianza desempeñan un papel primordial porque ellas son las que -

sirven de base a la formación de estos últimos. Según las inves

tigaciones revisadas, la manifestación de las actitudes hacia los 

diversos aspectos de la crianza del niño pequeño está relacionada 

con el nivel educativo, con el sexo y con la presencia o ausencia 

del padre en el hogar. No está demostrado con suficiente clari-

dad el hecho de que el nivel socio-económico determine, de alguna 

manera, la naturaleza de las acti t udes. 

Las actitudes .que se han estudiado con mayor frecuencia son 

las relativas al fomento de la dependencia, la disciplina y si se 

debe estimular el desarrollo del n iño. Un aspecto adicional que 

se debe destacar es el hecho de que las actitudes varían de acuer 

do a las costumbres y valores característicos <Ecada organización 

social. Esto conduce a subrayar la . relevancia que tiene el inve~ 

tigar cuáles son las actitudes que tiene la madre hacia la crian

za del niño pequeño en nuestro medio. 

Dadas todas estas interrogantes, se establece la importancia 

de la elaboracion de instrumentos específicos de medición de acti 

tudes. Al respecto, afirman Schaefer y Bell (1958) que una medi

da objetiva de actitudes puede ser un índice preciso para determi 

nar los patrones maternales de conducta; es esa una forma de obte 

ner informaci6n fundamental para completar y comparar con la obser 
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vación directa de la conducta materna. 

Judson y :BUrden (19801 opinan que los instrumentos para d~ 

tectar información acerca de las actitudes por parte =~ los pa-

dres cubren un amplio rango que va desde entrevistas abiertas e 

inestructuradas, como la utilizada por Levy-Shiff (1982), para -

evaluar las actitudes de las madres de familia donde está ausen~ 

te el padre, hasta cuestionarlos de actitudes altamente estructu 

rados como el ''Parental Attitude Reseac Instrument" (PARI) elabor~ 

do por Schaefer y Bell en 1958. Cada uno de esos instrumentos -

tiene sus ventajas y desventajas; dentro de estas últimas s~;~.i:ru~· 

den mencionar el uso indiscriminado que se ha hecho hasta ahora 

de tales instrumentos, razón por la cual pierden algo de su sensi 

bilidad . En vista de ello, plantean Judson y Burden, la necesi

dad de elaborar instrumentos sencillos que consideren aspectos r~ 

levantes tanto para los profesionales como para los padres; una -

de las maneras m~s sensibles para obtener información válida es a 

través de la elaboración de instrumentos específicos para la in-

vt=stigación que se realiza, de tal forma que sus objetivos coinci

da con los de esta última. 

Una razÓ:1 adicional para la elaboración de instrumentos es

pecíficos de medición de actitudes es, que tratándose de tal tema, 

es sumamente importante que éstos est~n adaptados a las condicio

nes culturales propias de cada situación, por lo cual es fundamen 

tal que surjan de ella misma. 

Razones de esta naturaleza son las que impiden el uso de -

instrumentos como el PARI en el medio latinoamericano. se pueden 
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citar, entre otras las siguientes: 

El PAR! es un instrumento adecuado para ser aplicado a ma-

dres con un nivel educativo medio o alto. De tal forma que den-

tro de la muestra donde se aplicó para ser probada su efectividad, 

se eliminaron las madres que tenfan menos de 80. grado de educa-

ci5n, correspondiendo éste a principios de la secundaria del sis

tema educativo mexicano actual. Así, el .formato en que está basa 

do el PAR! es adecuado para el nivel educativo para el cual fué 

hecho pero no as1 para una población como la mexicana donde una -

parte de '3lla es iletrada y otra apenas si termin5 la educación -

primaria. Por otra parte, el contenido de los reactivos está con 

formado de una manera algo compleja para una madre de bajo nivel 

educativo. 

El conttnuo de alternativas de respuestas es también bastan 

te complejo para una madre con las caracterfsticas ya mencionadas 

ya que está constitufdo de la siguiente manera: 

A: fuertemente de acuerdo 

a: medianamente de acuerdo 

d: medianamente en desacuerdo 

D: fuertemente en desacuerdo 

Otras razones adicionales para no utilizar el PAR! en esta 

población residen en que éste es un instrumento muy amplio que c~ 

bre aspectos no sOlo relacionados con la forma de educación del -

niño sino también relacionado con el ambiente donde él se desarro 

lla, para lo cual contempla escalas que informan acerca del ajus

te matrimonial, rechazo al rol doméstico, etnocentrismo familiar. 
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Como se puede observar, tales variables tienen una gran carga cu~ 

tural que hace inaplicable ese instrumento en una realidad cultu

ral diferente; considerando como carga cultural las costumbres y 

tradiciones propias de cada grupo social, 

Otro instrumento con el que se puede comparar es el "Home Ob 

servations for Measurement of the Environment" (HOME) • Siendo ~s

te una escala de observaci6n de calidad de interacción madre-hijo 

para relacionarla posteriormente con el desarrollo mental y emo-

cional del niño, es pertinente obs erv ar los puntos en común con el 

instrumento que se está elaborando y, al mismo tiempo, observar -

cu1!.les .son las dificultades que presenta el HOME para ser aplica

do a una realidad diferente como la mexicana. 

Ya que el HOME observa y estudia formas de vida, costumbres, 

arreglos ambientales, etc. es 16gico que, al querer aplicarlo en 

un ambiente como el mexicano, tan distinto y diverso se le hagan 

cierto tipo de adaptaciones. Ejemplos concretos de la poca adap

tación del HOME al ambiente mexicano son los siguientes: 

- la familia tiene una mascota 

- el niño tiene ciertos juguPtes que son caros: triciclos, carros, 

discos infantiles, m6viles, rompecabezas. 

se conoce que el que se cumplan tales condiciones en niños 

con ciertas caractertsticas sociales es muy diftcil por lo cual -

obtienen resultados menores en la prueba lo que no significa nec~ 

sariamente que vivan en ambientes poco estimulantes¡ en la mayo-

r1a de las ocasiones,~stas pueden ser sustituidas por otras que -

brindan igual calidad de estimulaci6n. 
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A ~sto se puede agregar el hecho de que . la forma en que es-

tan elaborados algunos reactivos es poco objetiva y, por lo tanto, 

dificulta su calificación. CcllD casos concretos i:;e presentan los si--

guientes: 

La madre "conscientemente" anima los avances del desarrollo 

La madre proporciona juguetes que "maduren" al niño. 

La madre expresa ideas libre y fácilmente y usa afirmaciones -

de longitud "apropiada", 

Cuando la madre habla al niño o del niño expresa "sentimientos 

positivos" 

Se observa a trav~s de estos comentarios que el aplicar un 

instrumento sin real.izar adaptaciones previas es muy riesgoso. 

A pesar de ello, se considera que el HO.ME es un instrumento 

valioso y que sus procesos de elaboraci6n y validaci6n estadísti-

ca son los adecuados; los coeficientes. de validez y confiabilidad 

son aceptables. Es ¡:or ~s.to que no se debe rechazar sino, por el co!!_ 

trario, tomar lo positivo de ~l y realizar las adaptaciones pertl 

nentes. 

In6luencia de la conducta mate4na ~obne el de~annollo de -
~u hijo 

Una vez hecha la revisi6n de los factores y actitudes mateE 

nas que influyen y determinan la calidad de interacci6n madre-hi-

jo, se estudiará a continuaci6n cuál es la influencia de la con--

ducta materna sobre el desarrollo integral de su hijo. Whitt y 

Casey (1982) efectuaron una investigación donde querían verificar 
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cuál era el ¡:xrler que tenia la intervención pediátrica en la rela 

ción madre-hijo durante los seis primeros meses 1e vida del bebé. 

El pediatra indicaba al grupo experimental de madres lo fundamen 

tal que era el desarrollo social y la relación madre-hijo. Al -

grupo control sólo le proporcionaba alguna información acerca de 

la nutrición y prevenci6n de accidentes de los niños. Se inten

taba juzgar si había diferencias significativas en la manera de 

interactuar de uno y otro grupo de madres y, al mismo tiempo, si 

los niños exhibían ejecuciones not oriamente diferentes en prue-

bas de desarrollo estandarizadas como la Escala de Desarrollo -

Psicol6g ico del N. BAyley y la Escala Ordinal de Desarrollo Ps~ 

cológico de I. Uzgiris y McV. Hun t . Los resultados arrojados s~ 

gieren que s1 se presentan diferencias entre ambos grupos en la 

manifestación de conductas afectivas; estas diferencias favore-

cieron al grupo experimental de madres ya que eran más cariñosas 

y respondían con mayor rapidez a los requerimientos de sus hijos. 

Los autor es manifestaron que no se dieron diferencias en las ej~ 

cuciones , de uno y otro grupo de niños en las pruebas de desarro

llo utilizadas. Indi·can los autores como causa de este hecho, -

lo pequeño de la muestra y, en segundo lugar, la utilización de 

un sólo pediatra. Al respecto, quizás otros hubieran sido los re 

sultados si se hubiera trabajado con niños más grandes con quie

nes se determina con mayor facilidad las diferencias de ejecución 

de lenguaje. Por otra parte, la naturaleza de los reactivos a -

los que se expone el niño permite establecer las diferencias más 

fácilmente. Apoya esta observación el hecho de que no se obtuvo 

una correlación significativa entre competencia del desarrollo y 



40. 

los patrones de crianza maternos. 

Clarke-Stewart, Vander-Stoep y Killiam (1979) sintetizan -

la relación entre factores indicativos de buena crianza por parte 

de la madre con la competencia cognoscitiva y social en un canee~ 

to que llamaron "Cuidado materno 6ptimo". Llegaron a la conclu-

si6n que las conductas que inclu1an tal concepto, c?mo mirar y t~ 

car al niño, responder ante su dolor, expresar con claridad sent~ 

mientas positivos y negativos llevaba, con mayor frecuencia, a -

promover la competencia en el niño. Agruparon los resultados de 

esta investigación en tres series: al correlaci6n entre las va-

riables del niño; bl correlación entre las variables de la madre 

y el correlación entre las variables maternas y lás del niño. 

Dentro de las variables del niño afirman que la inteligencia, el 

lenguaje y las conductas sociales están muy relacionadas entre si; 

estos tres aspectos forman parte de un mismo proceso del desarro

llo integral. En el área del lenguaje, la medida de la habilidad 

del niño esta relacionada con la cantidad y calidad de estimula-

ción que se brinde al niño. Asimismo, sugiere~ que la inteligen

cia tiene relaciones estrechas con el des~rrollo del lenguaje y, 

a su vez, ~stas dos están relacionadas con la integración del com 

port , miento materno con la conducta del infante. Dentro de las -

variables maternas, se consider6 su nivel socio-econ6mico que se 

correlacion6 significativamente con los hábitos de crianza; las -

madres de los niveles más altos hablan más a sus hijos y se diri-

gen a ellos, con mayor frecuencia, en forma más descriptiva que direc-

tiva. 
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De igual forma, se encontr6 una asociaci6n entre nivel so-

cio-econ6mico, el C.I. de la madre, la frecuencia de respuesta a 

la interacci6n y manifestaci6n de conductas positivas com?rendi

das Astas por afectos positivos, efectividad con los objetos, -

efectividad verbal, respuesta adecuada de la madre a las expresi~ 

nes sociales del niño. Como se puede ver, las categor1as conduc

tuales utilizadas para evaluar las conductas maternas son de natu 

raleza subjetiva, llevan impl1citas juicios por parte del investí 

gador, lo cual resta confiabilidad a los datos, 

Al relacionar las variables maternas con las del niño, se -

encontr6 que la relación entre C. I. de los niños y el c. I. de -

la madre no era real; hay otras conductas maternas que se relacio 

nan y tienen mayor poder predictivo. La inteligencia de los ni-

ños est~ m~s relacionada con la conducta de la madre (expresada -

en t~rminos de proveer juguetes adecuados, demostrar afecto posi

tivo y estimulaci6n general) .que con variables demográficas como 

C. I. de la madre o status socio-econ6mico. 

A trav~s del uso de la Escala HOME, Elardo, Bradley y Cald

well (1977) establecieron que el :unbiente temprano donde se desa

rrolla el niño tiene mucho que ver con el desarrollo de la compe

tencia del lenguaje a los 3 años. 31 ambiente del hogar se eva-

lu6 a los 6 y 24 meses de vida del beb~ y el lenguaje a los 3 -

años mediante el "Illinois Test Psicolinguistic Aptitud" (ITPA). 

Dentro de los aspectos evaluados por el HOME tuvieron especial re 

levancia los que involucran la conducta de la madre: respuesta 

emocional y verbal de la madre, el hecho que ella facilite jugue

tes apropiados para el buen desarrollo de su beb~ y su involucra-
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ci6n con el infante. 

Estos mismos autores efectuaron otro estudio en 1979 para 

evaluar, ya no la competencia en el lenguaje, sino el desarrollo -

cognoscitivo durante los dos primeros años de vida; para ello ut~ 

lizaron la Escala de Desarrollo Infantil de N. Bayley y el HOME -

a los 6, 12 y 24 meses de nacidos. Los resultados arrojaron con

clusiones que est§n de acuerdo con las de la investigación ante-

rior: los niños m§s capaces tenían madres que tendían a mostrar 

puntajes ·m~s altos en conductas como Involucraci6n materna y Fac.:!:_ 

litar juguetes apropiados. Encontraron, asimismo, que la rela--

ción entre conducta materna y ejecuci6n en pruebas de desarrollo 

se afianza a medida que se van investigando niños de mayor edad. 

Gordon (1973) al evaluar un programa de intervención tempra

na y al analizar el proceso . de interacción de los niños a los 9 y 

12 meses quería verificar si esta última podía predecir los punt~ 

jes a obtener en la ejecuci6n del Indice de Desarrollo Mental de 

la Escala de Desarrollo Infantil de N. Bayley a los 12 meses. 

Sus resultados indican que había algunos patrones de enseñanza 

que se relacionaban positivamente con la competencia en el desa-

rrol l o mientras que otros lo hacían negativamente. Entre los que 

rel u c ionaban positivamente se encuentran el patr6n que estimula -

la conducta imitativa del niño en tanto que, el no hablarle direc 

tamente al niño o el hablarle sin permitirle responder y el no -

escucharlo correlaciona negativamente con el desarrollo del len-

guaje. 

Un estudio intent6 advertir cu§l era el efecto que tenían a~ 

gunas variables sobre el desarrollo mental y motor del niño duran 
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los 2 primeros años de vida (.Pore s ky y Henderson, 19 8 2) . Entre -

las variables que se estudiaron están: el status socio-econ6mico, 

actitudes maternas hacia la .educación, ajuste de la pareja y am-

biente del hogar. Para evaluar el desarrollo se utilizaron como 

pruebas la Escala de Desarrollo Infantil de N. Bayley aplicada -

a los 6, 12 y 24 meses de nacidos· y la prueba de Desarrollo Inte

lectual Stanford-Binet a los 36 meses. Simultáneamente, se reali 

zaron observaciones en el hogar a través del HOME. 

No se obtuvo correlaciones significativas entre variable s co 

mo educaci6n materna, ajuste matrimonial y desarrollo de la comp~ 

tencia; pero st se encontraron correlaciones significativas entre 

status socio-econ6mico y desarrollo mental, siendo más alta para 

las niñas. Los autores sugieren que la correlaci6n entre estas -

dos variables puede ser aparente ya que existen muchos factores -

que las circundan como son: ambiente del hogar, actitudes mater

nas, etc~ y que probablemente sean ~stas las que estén ejercien

dq mayor influencia, Es por esta raz6n que se sugiere un estudio 

más profundo y detallado al respecto. 

Por otra parte, no se presentaron diferencias entre los se-

xos en las correlaciones entre la escala HOME y el Indice de Desa 

rrollo Mental de la Escala de Desarrollo Infantil de N. Bayley; -

pero si hubo diferencias de sexos en las ejecuciones del Indice 

de Desarrollo Motor. de la misma prueba, éstas favorecían a las ni 

ñas. 

Wenar (1976} agrupa las conductas maternas que observ6 en s u 

estudio en tres categor1as: Laissez-faire, que se caracteriza por 
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respuestas infrecuentes e inconsistentes a la competencia del ni 

ño; la segunda se denomina restrictiva y se caracteriza por pro

hibir o bloquear el desarrollo natural de la conpetencia ejecut~ 

va del niño y, por último, la estimulante que se caracteriza por 

ani~ar o facilitar la competencia del infante. Los sentimientos 

demostrados por la madre los clasificó en dos grupos: positivos 

y negativos. Los primeros eran expresados mediante calor, empa

tía, placer y orgullo. Los segundos, por medio de hostilidad, a~ 

siedad, frialdad, irritabilidad e incertidumbre. Se debe hacer 

notar aquí la subjetividad de las categorías utilizadas. 

La conducta estimulante de la madre se relacionó con el in-

cremento en la competencia; la restrictiva con el decremento y la 

laissez-faire no tuvo efecto consistente. El tipo de afecto demos 

trado por la madre influía en el nivel de autoconfianza del niño 

al realizar la tarea; sin embargo, el autor no informa cómo evaluó 

la autoconfianza del niño. Wenar resume que los datos correspon-

dientes a las técnicas de enseñanza y crianza de las madres están 

vinculadas al nivel de competencia y el de la complejidad de la -

tarea llevada a cabo por el niño. 

En los párrafos anteriores, se señaló la importancia del rol 

materno para el desempeño adecuado del niño, de ahí que sea opor

tuno estudiar las posibilidades de cambio e intervención que se -

puede realizar en la forma y calidad de interacción madre-hijo y 

poder, a trav~s de ella, incrementar la capacidad intelectual y -

mejorar el desarrollo emocional del infante. 

Bronfenbrenner (1975) propone que las ganancias que obtienen 
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los programas que se llevan a cabo en el hogar, duran más t iempo: 

tres o cuatro a.ños después de terminada la intervención. Al pa

recer, ésto se debe a que dichos programas usan a los p adres corno 

agentes mediadores quienes siguen en contacto con los niños por -

lo cual se puede mantener la interacción. A ésto se añade que se 

encuentran motivados a trabajar y obtienen así la mejor ejecución 

de sus hijos. En resumen, se di ce que los programas cuyos benefi 

cios son mayores, son aquellos que trabajan con los padres en el 

hogar y con niños de edades comprendidas entre los O y 3 año:; de 

edad ya que mientras más temprano se i ntervenga , los efectos se-

rán más estables y duraderos. 

Ramey et al (1979) apuntan igualmente que los programas de -

estimulaci6n temprana pueden ser muy exitosos si se modifica tem-

pranamente la manera en que los padres se relacionan con sus hi-

jos. Estos mismos autores, queriendo obse rvar la capacidad de -

predicci6n del C.I. de los niños a partir de la interacción con -

sus madres, dividieron su muestra en tres grupos: experimenta l , 

control y población general . Al primero d e ellos se le aplicó un 

programa de intervendión mientras que a l os grupos control y po-

blación general, no. Los niños pertenecientes a los grupos expe

rimental y control estaban igualados en el sentido que antx:>s tenían 

caract~r1sticas similares de retardo cultural-fami liar. Los re-

sultados informan que el c. I. de los niños del grupo control era 

altamente predecible, no as f el grupo experimental ya que la in-

tervención hab1a alterado sus características individuales y de -

relación madre-hijo. 
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Como se puede observar a trav€s de la serie ~e investigacio

nes citadas en este trabajo, hay algunas relaciones entre varia-

bles relativas a la conducta materna e infantil sobre las que - -

existe una consistencia en los resultados: la calidad de la inte

racción madre-hijo es un factor funda.mental en el desarro l l o de -

la competencia del niño; las actitudes maternas y los patrones de 

crianza van a tener una influencia notable en esa calidad de in-

teracción. 

Ahora bien, el panorama de las correlaciones entre los h a bi

tes de crianza y la competencia del desarrollo del niño está muy 

lejos de ser claro. Son variados los resultados obtenidos hasta 

el momento. Por una parte, Whitt y Casey (1982) y Poresky y Hen

derson (1982) no obtuvieron correlaciones significativas entre -

los hábitos de crianza y competencia en el desarrollo; sin embar

go, Gordon (19 7 3 l , Clarke-Stewart et al ( 19 79 l y E lardo· et al - -

(1977} s! las encontraron pero los resultados arrojados por cada 

una de esas investigaciones son, en algun grado, diversos. 

Resultados semejantes se han obtenido al intentar establecer 

correlaciones entre hábitos de crianza, actitudes y nivel socio-

cultural. Los hallazgos mencionados en este trabajo apuntan, en 

su mc..¡ orfa, h acia una ~i:-versidad de comportamientos dentro de ca

da nivel, lo cual dificulta el establecimiento de conclusiones -

claras. Son, por lo tanto, otras variables no necesariamente pr~ 

vativas de un nivel socio-económico marginado, las verdaderas cau 

santes de la diversidad de hallazgos. 

Otro aspecto relacionado con el nivel socio-económico es el 
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nivel educativo de los padres; al parec.er, i!!ste influye en la d~ 

terminación de las actitudes hacia la disciplina, la dependencia 

en la educación y en el papel que juega la madre en el desarrollo 

de su hijo. Los grupos menos educados tienden más hacia la dis

ciplina estricta y a favorecer menos la temprana independencia. 

Por otro lado, al hablar de los patrones de interacción del 

organismo y el ambiente, se concluye que éstos van a ser partic~ 

lares de cada individuo, dependiendo de las circunstancias físi

cas, culturales, etc. que lo rodeen; se señala aquí la importa~ 

cia de la influencia ambiental sobre el desarrollo. 

Por otra parte, señalando la influencia que tiene el sexo -

del niño sobre la conducta materna se concluye , por los tra

bajos citados en este docu.1T1ento, que los harlazgos al respecto -

son variados y no es posible obtener resultados consistentes. -

Sin embargo, se ha indicado que una de las influencias de la ac

ción del sexo del niño sobre el comportamiento materno son las -

diferentes expectativas que ésta tiene para con su hijo, sea de 

uno u otro sexo; a su vez, estas expectativas van a determinar -

las actitudes maternas y los patrones de crianza y de socializa

ciG~· •. 

Como se puede ver a lo largo de la enumeración de las con

clusiones más importantes del presente trabajo, existe un elemen 

to común a todas ellas y es la influencia del elemento cultural 

sobre los hábitos .de crianza y las actitudes. Esta es, quizás, 

la aseveración que se puede hacer sin mayor riesgo a equivocarse. 

Es claro que las diferentes culturas van a determinar la forma -
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de ver y llevar la vida; de tal manera que las formas de crianza 

y las actitudes manifestadas por la madre varían de acuerdo a -

los valores, costumbres y tradiciones imperantes en cada socie-

dad o grupo social. 

PLANTEA MIENTO VEL PROBLEMA 

Tomando como base las conclusiones señaladas anteriormente, 

surgen de ellas una serie de preguntas que se consideran relevan 

tes para efectos de la presente investigación ya que ella inten

tó resolverlas. 

- Dentro del grupo especifico que se tomó como muestra ¿determina 

el nivel socio-económico, de alguna manera, las actitudes y los 

patrones de crianza mantenidos por las madres? 

- Existe alguna asociación entre el nivel educativo de las madres 

de la muestra y sus actitudes y hábitos de crianza? Es perti

nente añadir a esta pregunta la que sigue: ¿Existe alguna dif~ 

rencia de criterio, de actitudes entre las madres que tienen -

distintos tipos de ocupación en su vida di~ria, entre la madre 

que trabaja y la que no lo hace? 

- ¿Qué opinan las madres de la muestra acerca de la influencia de 

l a interacción herencia-ambiente sobre el desarrollo de sus hi

jos?. ¿Hay alguno de ellos que tenga mayor peso? 

- ¿Existen diferencias en actitudes y pautas de socialización p~ 

ra los niños de uno y otro sexo? ¿Tendrá alguna influencia la 

edad del niño en la creación de las expectativas que tienen 

las madres acerca de sus hijos? Por otro lado y relacionado -
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con lo anterior: ¿Se observa alguna influencia de la posición 

que o cupa el niño entre sus hermanos sobre las actitudes y há

bitos de crianza que sostiene la madre? 

De aquí s urge la idea que el propósito del presente trabajo 

de ínvestigación fué elaborar un instrumento que, relacionando c~ 

racterísticas de la familia como son la edad de lo s padres, ocup~ 

c ión, nivel educativo, sexo del niño, la historia del embarazo, -

los hábito s de crianza, el ambiente familiar y la i nte racción del 

niño con los adultos que lo rode an , respondiera a las preguntas -

planteadas anteriormente . Al mismo tiempo, se intentó medir las 

actitudes y formas de pensar de la madre acerca de vatios facto-

res relativos a la educación del niño pequeño como son la forma

ción de hábitos, la dependencia, la estimulaci6n del desarrollo y 

la conciencia que tenga la madre de su rol. 

Los países de habla hispana, específicamente los latinoame 

ricanos, no cuentan, hasta donde se conoce, con un instrumento -

que haga accesible tal información. Es importante que los instr~ 

mentoc que se apliquen en nuestra realidad hayan surgido de ella 

misma, de sus propias características, en especial si se trata -

de un tema como las actitudes. No quiere ~sto decir que al ela

borar este instrumento se pretende cubrir todas las necesidades 

y grupos sociales de Latinoam~rica; sin embargo, procediendo a -

las adaptaciones pertinentes podría, ser muy útil y aplicable. 



SUJETOS 

CAPITULO 2 

M E T O V O 

50. 

La muestra estuvo formada por 81 madres de niños de O a 36 

meses de edad. No se realizó selecci6n al azar ya que se toma-

ron todas las madres del Barrio San Marcos ubicado en Xochimilco, 

México, D. F., quienes consintieron en colaborar con la investi

gaci6n. La raz6n por la que no se seleccionaron los sujetos al 

azar estuvo en que el objetivo era recolectar la mayor cantidad 

de informaci6n posible y ésto s6lo se podfa lograr entrevistando 

todas las madres del mencionado barrio que cumplieran con el re

quisito exigido de tener un niño con edades entre O y 36 meses. 

VARIABLES 

Esta investigaciOn incluy6 dos grupos de variables: 

I. VARIABLES ATRIBUTIVAS: 

Se refieren a ciertos atributos que preexisten en los suj~ 

tos e s tudiados (Kerlinger, 1975) de las que, para efectos de es

ta i n vestigaci6n, se tomaron en cuenta las siguientes: 

1. Edad del pad~e y de la mad~e: 

El prop6sito del uso de esta variable era el buscar posi-

bles relaciones entre ellas, los h~bitos de crianza y actitudes 

maternas hacia la educaci6n del niño pequeño. 
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TABLA VE VARIABLES 

VARIABLES AT~I'BLJTIVA,$ VARIABLES RELATIVAS A ACTITUDES MATERNAS 

1, Edad del pad.I:e y de la. rradre l. Factor intera=i6n Herencia-Arrbiente 

2, Clas.e social: 2. Factor Restricci6n-Flexibilidad 

oétexminada pJr las siguientes - 3. Factor Dependencia-Independencia 

variables: 4. Factor F.stim.Jlaci6n-N::> estimllaci6n 

a. Nivel educativo del padre 

b, Nivel ocupacional del padre 

3. Lugar que ocupa el ni.fu entre -

los. he:i:mmos 

4 • Eda,d y sem del n;i.,ño 

5, Historia del emba,razo 

6, Hábitos de cr;tanza 

7. Jntera=í6n a::n los adultos 

Con objeto de buscar posibles relaciones entre las actitu-

des de la madre y la clase soc ial a la que ~sta pertenece, se e~ 

tratificaron los sujetos estudiados de acuerdo a una clasifica--

ci6n utilizada en M~xico por D!az Guerrero (1975), escala origi

nal de J. Havighurst, Esta t~cnica incluye dos variables que --

son nivel ocupacional y nivel educativo; cada una de ellas tiene 

una. jerarqu;i:zaci6n caracter!stica que se nombra a continuaci6n: 

J.\) Los ni.veles de educaci6n son los siguientes: 

Titulo universitario o uno o m&s años de una carrera univer 

sitaria . 
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- Preparatoria completa, Escuela Normal para Maestros o su --

equivalente. 

- Secundaría completa o su equivalente 

- secundaria incompleta o su equivalente 

- Pri.maria completa 

- Primaria incompleta 

B) Los niveles de ocupaci6n son los siguientes: 

- (Profesional) . Doctor, abogado, etc., magnate industri.al o 

de negocios, ministro o subsecretarios de gobierno 

- Industrial (término medio} hombre de negocios, funcionario 

bancario, de relaciones pdblicas, auditor, contador pdblico, 

jefe de alguna oficina. 

- Empleado bancario, empleado bur6crata en oficina, dueño de 

una tienda pequeña, agente viajero, profesor de primaria. 

- Carpintero, mecánico, sastre, electricista, plomero, policía 

bancario, agente de tránsito 

- Obrero no califí.cado, mesero, taxista, peluquero, policia 

- Barrendero, portero, soldado, bolero. 

Cada nivel de educaci6n se multiplica por 2 y cada nivel de 

ocupac i6n por 3. La suma de estos puntajes da corno resultado un 

punt a je de nivel socio-económico que determina la clase social. 
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ESCALA DE ESCALA DE PUNTAJE DE NIVEL CLASE SOCIAL 
OCUPACION EDUCACTON SOC IO-ECONOMICO 

1 1 5 Media - alta 
1 2 7 
2 1 8 y 
2 2 10 
2 3 12 alta 

3 2 13 
2 4 14 Media - baja 
3 3 15 
3 5 19 

4 20 
4 5 22 Alta trabajadora 
5 4 23 
4 6 24 
5 5 25 

6 4 26 
6 5 28 Baja trabajadora 
6 6 30 

Afirma Díaz Guerrero que las líneas horizontales constitu--

: ·en lo s puntos divisorios entre las distintas clases y están de--

cerminadas por los conocimientos de la estructura de las clases -

socia l e s en cada sociedad o comunidad . 

3. Lugan que ocupa il niílo ent~e lo6 he~mano6: 

Se tomó e n cuenta esta variable con el fin de observar si -

existen relaciones entre la ubicación del niño dentro de la es---

tructura familiar y los hábitos de crianza y las actitudes rnater-

nas . 
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4. Sexo del n~ño: 

Se estudió esta variable con objeto de determinar la forma 

en que se relaciona con los hábitos de crianza y las actitudes -

rr.aternas. 

5. H~~to~~a del emba~azc: 

Dentro de este rubro se tomaron en cuenta datos ace rca de 

la duración del embarazo, tipo de parto , si fué planeado o no -

por ambos padres y enfermedades que presentó durante el embarazo. 

6. Háb~to4 de c.~anza: 

Se conocen por este nombre las prácticas rutinarias de cui 

dado del niño que utiliza la madre. Estas prácticas incluyen h~ 

rario de comida, baño, sueño, frecuencia de cambio de pañales. 

7. Intvi.ac.c.~6n c.on lo -~ adulto4: 

Dentro de este rubro se consideró la frecuencia de intercarr. 

bio social que tiene el niño con l o s adultos y familiare s que le 

rodean y atienden en sus actividades diarias como son el baño, -

el cambio de pañales, el acto de vestirse, de dar de comer e ir 

a dormir. 

rr. VARIABLES RELATIVAS A LAS ACTITUDES MATERNAS: 

El segundo grupo de variables comprendió las actitudes de 

la madre hacia cuatro factores de la educación infantil . 



55 . 

Los cuatro factores son los siguientes: 

1. Facto~ 1nte~acci6n He~encia-Ambiente: 

Se refiere a la influencia que ejerce, sobre las acti~ude6 

de la madre, la interacci6n de factores relacionados con el equi

po congtnito, por una parte y el medio ci~cundante del infante, -

por la otra. 

a) Actitudes: 

Comprende la influencia que ejer~e la forma de pensar de la 

madre sobre su capacidad para estimular el desarrollo de su hijo. 

b) Equipo genético y congénito: 

Está formado por tres componentes: el equipo heredado, de

terminado por los genes, cromosomas, etc.; las influencias intra~ 

terinas que actúan durante el período de gestaci6n y las influen

cias que actúan durante el parto. (Spitz, 1975). 

c) Medio circundante: 

Est§ formado por la variedad de estímulos y respuestas de -

la madre, 

2. Facto~ Re6t~cci6n-Flexibilidad: 

Se refiere a las actitude6 o no~ma6 de conducta, ya sea ve~ 

bales o de hecho, que la madre permite que se cumplan o no para -

dirigir y orient ar el comportamiento de su hijo. 

a) Actitudes: 

Comprende la influencia que ejerce la forma de pensar de la 

madre en el manejo de la conducta del niño. 
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b) Normas: 

Son patrones de acci6n de la madre para di.rigir la conducta 

de su hijo. 

3. fa.e.tal!. Ve.pe.nde.nc.-i.a.-Inde.pe.nde.nc.-i.a.: 

Hace mención a las a.c..t .itu.de.6 maternas que limitan o permiten 

que el niño tenga e.xpe.'1.-i.e.nc.-i.a.l> y demuestre -i.n-i.c.-i.a..t-i.va. para ejecu

tar actividades que estimulen o inhiban su a.u..tol>u.6-i.c.-i.e.nc.-i.a.. 

al Actitudes: 

Comprende la influencia que ejerce la forma de pensar de la 

madre sobre la autonom1a del niño. 

bl Experiencias.: 

Exponerse a situaciones nuevas a p~rtir de las cuales se da 

un aprendizaje. 

el Iniciativa: 

Se refiere a la voluntad que demuestra el niño para realizar 

por si mismo, actividades que ejecuta espontáneamente. 

d) Autosuficiencia: 

Hace referencia a la capacidad que tiene el niño para reali 

zar una tarea de principio a fin, sin ayuda. 

Se consideran aquellas a.c..t-i..tu.de.~ y a.c..t-i.v-i.da.de.l> de la madre, 

que la literatura sobre estimulaci6n temprana afirma que benefi-

cia o limita el desarrollo del niño (O'Connors, 1975 y Bronfen-

brenner, 1975). 
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a) Actitudes: 

Comprende la influencia que ejerce la forma de pensar de la 

madre acerca de si es posible o no estimular el desarrollo de su 

hijo. 

b) Actividades: 

Comprende la influencia que ejercen el conjunto de operaci~ 

nes u obras realizadas por la madre para estimular el desarrollo 

de su nijo. 

TIPO VE ESTUVIO 

El tipo de estudio que se utiliz6 en esta investigaci6n ti~ 

ne un carácter observacional de tipo correlacional ya que consti

tuye una búsqueda empírica y sistemática de las variables signif~. 

cativas en la educaci6n del niño pequeño y es correlacional ya 

que intenta establecer correlaciones entre dichas variables. 

Al mismo tiempo, la investigaci6n tuvo un carácter predict~ 

vo ya que intentará, a largo plazo, relacionar las actitudes roa-

ternas ante diversos aspectos de la educaci6n con la competencia 

del desarrollo que presenten sus hijos. De esta manera, el cue~ 

tionario permitiría detectar las actitudes maternas y hábitos de 

crianza que están asociados con alto riesgo. 

El prop6sito que se plantea al realizar un estudio de tal 

naturaleza es poder brindar una informaci6n, que más apegada a 

nuestra realidad, sea útil para futuras investigaciones acerca -

de la relaci6n entre el vínculo madre-hijo y las actitudes mater 

nas acerca de la educaci6n del infante. 
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ESCENARIOS Y PROCEVIMIENTOS 

Partiendo del objetivo formulado para el cuestionario, se 

realizaron 8 versiones diferentes del instrumento que se modif i

caron conforme a los resultados que se fueron obteniendo con el 

piloteo de cada uno de ellos. 

Primeramente, se elaboró un cuestionario de 25 preguntas -

abiertas ordenadas en cuatro apartados: 

Datos de identificaci5n y datos familiares 

Condiciones del embarazo 

H~itos de crianza 

Conciencia del rol de la madre 

Este cuestionario se aplicó en cuatro ocasiones diferentes 

donde los sujetos eran 2 nifios y 2 niñas con edades entre 1 año y 

1 año 3 meses. La variedad de respuestas fu~ muy amplia, de ahí 

la necesidad de cerrar las preguntas a fin de poder analizar los 

datos a partir de respuestas concretas y más espec1ficas que faci 

litaran su agrupamiento. Se conservaron los tres primeros aspez 

tos que habían tomado en cuenta para el cuestionario anteri0r, -

agregando preguntas que brindaron información acerca de la cali-

dad de interacción del niño con los adultos que lo rodean y el -

grado de dependencia o independencia de ~ste en sus actividades -

de juego. Además, se vió la necesidad de obtener más información 

sobre el cuarto aspecto: la conciencia del rol materno y sus ac

titudes hacia la educaciOn del niño en general mediante 28 reacti 

vos elaborados en forma afirmativa y en tercera persona, de mane

ra tal que permitieran obtener el grado de asentimiento o discre-
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pancia del sujeto al contenido del reactivo en particular. Las 

respuestas de los sujetos se registraron conforme al grado de -

acuerdo o desacuerdo en una escala de cinco posibilidades: com 

pletamente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuer

do 'i completamente de acuerdo. 

En su piloteo se observó que tenía una serie de dificulta

des en la presentación de los reactivos que se referían a activ! 

dades de estimulación durante las rutinas diarias, calidad de i~ 

teracci6n y dependencia o independencia del niño; por lo que se 

decidió que dos de estos aspectos (actividades de estimulación 

y dependencia-independencial se convirtieran en afirmaciones pa

sando a formar parte de la sección de reactivos relacionados con 

las actitudes hacia la educación de los niños. La calidad de in 

teracción se dej6 abierta para que la madre respondiera_ libreme~ 

te sobre cómo se daba la interacción del niño con los adultos en 

la actividad realizaba más frecuentemente. De esta manera, el -

cuestionario tendría básicamente dos partes: Una conteniendo in 

formación acerca de los datos de identificación, ambiente fami 

liar, embarazo, hábitos de crianza y calidad de interacción y -

otra presentada en segunda persona, es decir, leídos por el exp~ 

rimentador a la madre mediante frases afirmativas con sus corres 

pendientes contenidos ?puestos, también elaborados afirmativarnen 

te, de manera que proporcionara información de los aspectos men

cionados al principio de este párrafo. 

Se consideró la dificultad de ubicar la respuesta del s uj~ 

to en el contfnuo mencionado con anterioridad ya que las madres 
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no respondían conforme a la escala utilizada, decidiéndose em--

plear en su lugar la siguiente escala: si, no, indiferente, -

tal vez, no se. 

La aplicaci6n del cuestionario en este formato ya no prese~ 

tó ninguna dificultad en la primera parte; más sin embargo, en su 

segunda parte las afirmaciones resultaron muy largas porque conte 

n!an varias ideas en una sola y las respuestas de las madres sólo 

se ubicaron en los extremos de si y no. 

Por tanto se procedió a elaborar nuevamente las afirmacio

nes de la segunda parte retornándolas a tercera persona y redu-

ciéndolas en su contenido, obteniendo así una mayor cantidad de 

oraciones que se agrupaban básicamente dent~o de las cuatro cate

gorías de variables antes definidas. 

El piloteo de dicha versión se modif ic6 en la segunda parte 

p~ra obtener en forma proporcional el mismo número de reactivos -

para cada categoría de variable en sus enunciados afirmativos y -

contrarios en su contenido, cambiando además el mayor número pos~ 

ble a primera persona con el propósito de que, en su lectura, la 

mad re respondiera m~s en el sentido de lo que ella hacía con su -

h i j o que en lo que pensaba acerca de la educación infantil en ge-

•neral. Por otra parte, se simplificó la escala del grado de acuer 

do y desacuerdo tomando solamente los extremos, es decir, comple

tamente en desacuerdo y completamente de acuerdo dándoles un punt~ 

je de cero y cuatro respectivamente y tomando como valores inter

medios los números 1, 2 y 3 para designar el grado de desacuerdo, 

indiferente y de acuerdo. Se tomó esta decisión en virtud de que 
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para las mad res era difícil manejar sus respuestas dentro de la 

escala original y los números permitir1an ubicar con mayor prec~. 

sión su estilo de crianza dentro del contínuo. Este Ultimo ins

trumento se aplicó a ~adres de 3 niños y 2 niñas cuyas edades -

fluctuaban entre 1 año y 5 mesP.s y 4 añcs y 10 meses. 

La primera parte del instrumento en todos los casos fué -

aplicada por el experimentador y la segunda se probó en dos mod~ 

lidades: dos aplicadas por el experimentador y tres de ma nera -

auto aplicada. La segunda modalidad no presentó problema a lguno 

sálvo en el caso de los reactivos Nos. 5 y 25 por las palabras -

"reprimo" e "influye" que no fueron enteramente comprendidas por 

los sujetos. Obviamente, cuando el experimentado r aplicó esta 

parte hubo necesidad de leer los reactivos cambiándoles a terce

ra persona en el p~eciso momento en que se aplicaba. Se corrobo 

rO que la primera parte del instrumento no presentó ningGn probl~ 

ma para su aplicación. 

Alguno de los 44 reactivos de la segund a parte se r eelabo

raro n para facilitar s u comprensión ya q ue se observó que prese~ 

taban problemas, de tal manera que se buscó su reordenamiento p~ 

ra evitar contigüidad entre reactivos de la misma categoría de -

variables. 

Por otra parte, se equilibró el nGmero de reactivos de ca

da una de l as categorías de variables entre sí, es decir, se bus 

cO que hubiera igual nantero de reactivos tanto enunciados en fo r 

ma afirmativa corno su contraparte; se buscó además que el total 

de ellos, para cada una de las categorías no fuera menor de B ni 
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mayor de 14. 

En el último piloteo del formato anterior se observ6 que -

los sujetos manifestaban confusión para responder en los térmi-

nos que se estipularon para la escala del grado de acuerdo y de

sacuerdo tanto en sus valores extremos como sus valores interme

dios, por lo cual se de~idió cambiar tal escala a tres tipos de 

respuestas: Si, no, intermedio, dejando una columna adicional -

para anotar respuestas que no estén contempladas dentro de las -

tres anteriores. 

Ahora bien, esta última verstón se aplicó a 35 madres de -

niños de 9 a 11 años, quienes estudiaban 4o. año de primaria en 

la Escuela Wilfrido Massieu ubicada en la Colonia el Pedregal de 

San~o Domingo. Con esta prueba piloto se encontró que las ma-

dres tenían algunas dificultades para comprender algunos térmi-

nos ya que muchas de ellas eran analfabetas. 

Con réspecto a la escala utilizada: si- no- intermedio, -

se hallaron grandes dificultades y confusiones debido a que alg~ 

nos reactivos estaban mal redactados e incluían, en ocasiones, -

doble negación. Por lo cual, se procedió a rehacer los reacti-

vos que tenían tales problemas y se ·utilizó otro contínuo: siem 

pr e- a veces- nunca y columna adicional para comentarios. 

Se procedió tambi~n a aclarar los reactivos que contenían 

palabras difíciles de comprender para las madres. En esta nueva 

versión se llegó a un total de 40 reactivos, 10 para cada factor 

y, al mismo tiempo, cada reactivo con su contrario en contenid0. 
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A este c1wstionario se le agregó preguntas para obtener i~ 

formaci6n acerca de la edad, escolaridad m&xima y ocupaci6n del 

padre del niño. Estos últimos datos junto con los de la madre -

se utilizaron para determinar la clase social a la que pertenecía 

el ~ujeto. 

Esta versi6n se aplicó, como nueva prueba piloto, a 10 ma

dres de niños de 9 a 11 años que forman parte del Grupo Escolar -

ya mencionado. Con esta última aplicación se corrobor6 que la -

primera parte del cuestionario que contiene da tos acerca del am

biente familiar, historia del embarazo, etc. no presentaba ning~ 

na dificultad en su aplicaci6a. Los rPactivos de la segunda pa~ 

te que presentaban problemas de comprensión fueron eliminados, -

lo cual trajo como consecuencia que el número de ellos se reduje 

a 33 y que no todos tienen su contrario en contenido sino que, -

en muchos casos, el cont~nido es complementario. 

Esta última versión del cuestionario se aplic6 a 81 madres 

de niños de O a 36 meses. Las entrevistas se lleva ron a cabo en 

los respectivos hogares ubicados en el Barrio San Marcos ubicado 

en Xochimilco, M~xico, D. F. En este caso, las visitas individu~ 

les a los hogares se realizaron con la colaboración de un grupo -

de j6venes estudiantes pertenecientes a un Grupo de Acción Social 

Voluntaria del mencionado barric. El entrenamiento para estos j~ 

venes se realizó durante un día en el que se explicaron algunos -

detalles importantes para la buena aplicación del instrumento; -

los jóvenes contaron con una supervisión en el momento de aplicar 

los cuestionarios por parte de la persona que los entrenó. 



MATERIALES. 

Como material de trabajo de esta investigación se utiliz6 

el cuestionario que se elabor6 con el fin de probarlo; mismo -

que se encuentra en el Ap~ndice No. 1 de este trabajo de tesis. 
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CAPITULO 3 

RESULTAVOS 

Los datos fueron procesados electr6nicamente mediante el 

uso ,del Statistic Program for Social Science (SPSS) empleando 

las siguientes subrutinas con los siguientes prop6sitos: 

- "Frecuencies " para conocer a un nivel descriptivo el -

comportamiento de todas las variables que conformaron esta in

vestigaci6n obteniendo para ello: frecuencias, medidas ~e ten

dencia central y de dispersi6n. 

- "Factor Analysis". Cada uno de los reactivos que const:!:_ 

tuyen el instrumento llamado "Instrumento de medici6n de hábi

tos de crianza y actitudes maternas" fueron sometidos al Análi 

sis Factorial del tipo de componentes principales y de rota-

ci6n ortogonal. El objetivo de usar tal análisis era el de va 

lidar la prueba, obtener el mayor porcentaje de variaci6n del 

fen6meno y, por último, organizar las variablPs y reducir el -

número de elJ ~s mediante la agrupaci6n de aquellas variables -

que se eupone miden lo mismo bajo un mismo factor. 

- "Reliability". Esta subrutina se emple6 para conocer la 

consistencia interna de los reactivos del instrumento menciona 

do; tomándose en cuenta para ello los reactivos que, en el Aná 

lisis Factorial, tuvieron un peso de )..30. 

Análisis de varianza. (ANOVA). Con el objetivo de con-

testar las preguntas de investigaci6n planteadas anteriormente, 
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se us6 el Análisis de varianza como un análisis estadístico que 

permite conocer probabilisticamente, las interacciones de dos -

variables y observar si ~stas son o no estad1sticamente signif~ 

cativas. 

PRESENTAC10N E INTERPRETACION VE LOS VATOS. 

Como se sabe, el instrumento que se elabor6 consta de dos 

partes: Una primera donde se obtienen datos acerca de la identi 

ficaci6n de los padrez, su ocupaci6n, nivel educativo, caracte

r1sti~as familia~es, la interacci6n del niño con los adultos -

que lo rodean y los hábitos de crianza que el infante mantiene. 

Se incluye además una segunda parte con los reactivos que miden 

las actitudes de las madres hacia ciertos aspectos de la educa

ci6n del infante. 

A continuaci6n, se hará una breve revisi6n de carácter cua 

litativo de los reactivos que constituyen la primera parte. 

El número total de madres a quienes se les aplic6 el ins-

trumento es de 81. Este constituye el número total de ellas 

que , siendo madres de niños de O a 36 meses viven en el Barrio 

S2 n Marcos ubicado en Xochimilco y que quisieron colaborar con 

la investigaci6n. 
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TABLA No, 1 

EDAD DEL PADRE. 

EDADES FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA (PCT) 

o 5 6.2 
20 1 1,2 
21 3 3.7 
22 1 l. 2 
23 2 2.5 
24 1 1.2 
25 5 6.2 
26 4 4.9 
27 5 6.2 
28 3 3.7 
29 4 4.9 
30 11 13.6 
31 2 2.5 
32 3 3.7 
33 5 6.2 
34 4 4.9 
35 3 3.7 
36 3 3.7 
37 3 3.7 
38 4 4.9 
39 2 2.5 
40 1 l. 2 
42 2 2.5 
45 1 1.2 
48 2 2.5 
58 1 l. 2 

TOTAL e1 100.0 

Como se puede observar, el rango de edad de los padres es 

bastante amplio: va desde 20 hasta 58 años; teniendo 30 años -

el mayor número de sujetos (11), es decir el 13.6% de la pobl~ 

ci6n total . El 38.3% se concentra en el rango que va de los 25 

años a los 33 años, el resto se dispersa, en menor medida, ha-

cia los extremos. 

í ' 
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TABLA No. 

ESCOLARIDAD MA,XIMA, DEL PADR,E. 

CATEGOR.IAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELl'.TIVAS (PC'l') 

Profesional 1 12 14. 8 

Preparatoria 2 11 13.6 

Secundaria 3 14 17.3 

Secundaria incomp. 4 2 2.5 

Primaria 5 16 19.8 

Primaria incxmpleta 6 8 9 . 9 

Sin dato 7 18 22.2 

TOTAL 81 100.0 

Desafortunadamente, en esta variable Escolaridad Máxima --

dP-1 padre, el mayor número de sujetos (18) es decir, el 22.2% • 

cae dentro de la categoría "Sin dato" por lo cual es difícil te 

ner una visi6n clara y precisa de ella. Sin embargo, se puede 

decir que los niveles de escolaridad que mantienen los padres -

se muestran algo heterog~neos pues a pesar que hay un gran núm~ 

r e de sujetos en los niveles superiores, el mayor número de 

ellos (16), es decir, el 19:8% manifiestan tener solo primaria. 
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T!l,BLA No. 3 

OCÜPACION DEL PADRE. 

CATEGOR!AS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Sin dato o 5 6.2 

Profesional 1 12 14.8 

Jefe de oficina 2 2 2.5 

Empleado 3 29 35.8 

Obrero calificado 4 9 11.1 

Obrero no calif. 5 11 13.6 

Chofer, soldado,etc. 6 12 14.8 

Hogar 7 1 l. 2 

TOTAL 81 100.0 

En el caso de los niveles de ocupaci6n de los padres se --

puede observar que el mayor número de sujetos (29) el 35.8% ma-

nifiesta ser Empleado de oficina, le siguen en frecuencia las -

categorías ~e Profesionales y Chofer y soldado con igual número 

de sujetos cada una de ellas (12) es decir el 14.8%. 
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TABLA No. 4 

EDAD DE LA MADRE. 

EDADES FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

17 1 l. 2 
18 1 l. 2 
19 3 3.7 
20 4 4.9 
21 5 6.2 
22 2 2.5 
23 1 l. 2 
24¡ 7 8.6 
25 7 8.6 
26 5 6.2 
27 3 3.7 
28 6 7.4 
29 2 2.5 
30 8 9.9 
31 1 l. 2 
32 7 8.6 
33 3 3.7 
34 1 l. 2 
35 2 2.5 
36 2 2.5 
37 3 3.7 
38 1 1.2 
39 1 l. 2 
40 1 l. 2 
41 1 l. 2 
42 2 2.5 
44 1 l. 2 

TOTAL 81 100.0 

Al igual que en la variable Edad del padre, se observa 

aquí en la variable Edad de la madre que el rango de edades es 

también muy ámplio: va desde los 17 hasta los 44 años. Coinci-

den también ambas variables en los rangos de edades en donde --

cae el mayor número de sujetos (46) es decir, el 56.7%; en el -

caso de la edad de las madres va desde 24 hasta 32 años. 
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TABLA No. 

ESCOLARIDAD M.AXIMA DE LA MADRE. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Profesional 1 4 4.9 

Preparatoria 2 9 11.1 

Secundaria 3 20 24.7 

Secundaria incomp. 4 6 7.4 

Primaria 5 11 13. 6 

Primaria incomp. 6 14 17.3 

Sin dato 7 17 21.0 

TOTAL 81 100.0 

Sucede en esta variable, Escolaridad máxima de la madre, -

algo similar a lo que ocurri6 al estudiar la Escolaridad del p~ 

dre: 17 sujetos caen dentro de la categoría "Sin dato". A pe,- -

sarde ello, se observa que 20 madres o sea el 24.7% manifiesta 

tener secundaria, le siguen en número de frecuencias la catego-

ría correbpondiente a primaria incompleta. 
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TABLA No. 6 

OCUPACION DE LA MADRE. 

CATEGORI/l.S CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Profesional 1 1 l. 2 

Jefe de oficina 2 2 2. 5 

Empleado 3 15 18.5 

Obrero calificado 4 8 9.9 

Obrero no calificado 5 1 l. 2 

Chofer, etc. 6 1 l. 2 

Hogar 7 53 65.4 

TOTAL 81 100.0 

Se observa en la variable "Ocupaci6n de la madre" una al ta 

hc~ogeneidad: casi la may0ria de las madres encuestadas (53) -

el 65.4% permanecen en sus casas, no salen a ·i...rabajar a ::esar 

de la heterogeneidad que se observa en los correspondientes ni 

":= les educativos. 
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TABLA No. 7 

CLASE SOCIA,L 

CA,TEGOIUAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Sin dato o 17 21.0 

Alta 1 13 16.0 

Media-baja 2 23 28.4 

~lta-trabajadora 3 24 29.6 

Baja-trabajadora 4 4 4.9 

TOTAL 81 100.0 

Como se sabe, la clase social en esta investigaci6n está 

determinada por el nivel educativo y ocupacional de sus miem--

bros, raz6n por la cual, coincide con las variables anteriores. 

Del total, 17 sujetos, es decir, el 21% no presentan datos que 

permita ubicarlos. No obstante, se puede decir que el mayor -

porcentaje del resto, el 29% se encuentra en el nivel de clase 

Alta-trabajadora, siguiéndola con casi igual porcentaje, el 

28.4% la clase denominada Media-~aja. 

Con excepci6n de la variable "Ocupaci6n de la madre", se 

puede decir que la característica preponderante en las varia--

bles estudiadas hasta el momento es la heterogeneidad. Se po-

dría afirmar, en consecuencia, que las características de las 

familias del Barrio de San Marcos de Xochimilco son muy varia-

das, donde conviven personas de diversos niveles educativos y 

ocupacionales; sin embargo, al estudiar el nivel socioecon6mi-

co se detecta una tendencia de gran parte de los sujetos a ubi 
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carse en los niveles correspondientes a medio-bajo y clase al-

ta-trabajadora. 

TABLA No. 8 

LUGAR QUE OCUPA EL NINO ENTRE LOS HERMANOS. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

lo. 23 28.4 

2o. 18 22.2 

3o. 19 23.5 

4o. 6 7.4 

So. 3 3.7 

60. 5 6.2 

7o. 4 4.9 

80. 2 2.5 

9o. 1 l. 2 

TOTAL 81 100.0 

5e observa 3qu1 una homogeneidad en la repartición de la 

mayoria de los sujetos en las tres primeras categorias, es de-

cir, que la gran parte de los hijos con edades entre O y 36 m~ 

s e s de las madres encuestadas ocupan los tres primeros lugares 

dentro del grupo de hermanos. 
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TABLA NQ, q 

NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA CASA. 

CATEGOlUA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

3 11 13.6 

4 19 23.5 

5 18 22.2 

6 8 9.9 

7 8 9.9 

8 8 9.9 

9 4 4.9 

10 4 4.9 

11 1 l. 2 

TOTAL 81 100.0 

Los c6digos que aparecen en la tabla corresponden al núrn~ 

ro de personas que viven en la casa. En el presente caso, la 

maynr frecuencia la obtuvo la categoría 4, es decir, q ue de 

las 81 madres encuestadas, 19 afirman que son 4 las personas -

que viven en la casa; en segundo lugar, le siguen muy de cerca 

la categoría que dice que son 5 las personas que viven en la -

casa. 
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TABLA No. 10 

TIEMPO DE CONVIVENC;I)\ CON LA, MADRE. 

CA,TEGOR,IA, CODIGO FRECUENCIA,S FRECUENCIA,S 
A,BSOLUTA,S RELA,TIVA,S 

Poco 1 6 7.4 

Regular 2 19 23.5 

Bastante 3 3 3.7 

Todo el tiempo 4 53 65.4 

TOTA,L 81 100. 0 

Se observa en esta variable, "Tiempo de convivencia del -

niño con su madre" que la gran mayoría afirma estar con él to-

do el tiempo. Si se establece una comparaci6n entre esta va--

riable y la "Ocupaci6n de la madre", se observará la concordan 

cia entre las 53 madres, el 65.4 % que permanecen en el hogar y 

las 53 madres que afirman estar con su hijo todo el tiempo. 
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TABLA NQ. 11 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON EL PADRE. 

CATEGORil>.S CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nadá o 7 8.6 

Poco 1 21 25.6 

Regular 2 45 55.6 

Bastante 3 6 7.4 

Todo el tiempo 4 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

A diferencia de la variable anterior, se observa aquí que 

el tiempo de convivencia del niño con su padre es menor, ya --

que el 55% (45 sujetos) se concentran en la categoría de Regu-

lar, siguiéndolo en frecuencias la categoría denominada Poco -

con 21 sujetos, es decir, el 25%. 

TABLA No. 12 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LOS HERMANOS 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nada o 19 23.5 

Poco 1 4 4.9 

Regular 2 13 16.0 

Bastante 3 15 18.5 

Todo el tiempo 4 30 37.0 

TOTAL 81 100.0 

Se obsrva aquí que casi el 40% de los niños de O a 36 me-

ses conviven todo el tiempo con sus hermanos. 
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TABLA No. 1 3 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON L,A ABUELA Y CON EL ABUELO. 

CATEGORIA CODIGO FREC ,l\BS. FREC.REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
ABUELA ABUELA ABUELO ABUELO 

Nada o 21 25.9 42 51. 9 

Poco 1 19 23.5 15 18.5 

Regular 2 11 13.6 9 11.1 

Bastante 3 8 9.9 4 4.9 

Todo el tierrpo 4 22 27.2 11 13.6 

TOTAL 81 100.0 81 100.0 

En la presente tabla se indica que en el caso de la convi-

vencia del niño con su abuela, la muestra se encuentra bastante 

pareja en las categorías extremas. Por una parte, son 22 suje-

tos (27.2%) los que afirman que conviven "todo el tiempo" con -

la abuela, sin embargo, son 21 los sujetos (25.9%) que afirman 

que casi nunca conviven con la abuela. 

En el caso de la convivencia con el aouelo, la situación -

se observa un poco más heterogénea, pues la mitad de la muestrü 

(.42 sujetos, 51.9%) afirma que "casi nunca" convive con el abue 

lo. El resto de ella se dispersa entre las categorías 1: con -

15 sujetos (18.5%); la 4: con 11 sujetos (13.6%) y la 2 con 9 

sujetos (11,1%). 
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TABLA No, 14 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LAS TIAS, TIOS y PRIMOS. 

CATEGORI¡\ CODIGO FREC.ABS. FREC.REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
TIAS TIAS TIOS TIOS 

Nada o 23 28.4 31 38.3 

Poco 1 17 21.0 21 25.9 

Regular 2 21 25.9 23 28.4 

Bastante 3 8 9.9 2 2.5 

Todo el tienp::> 4 12 14.8 4 4.9 -----
TOTAL 81 100.0 81 100.0 

CATEGORIA CODIGO FREC.ABS. FREC. REL. 
PRIMOS PRIMOS 

Nada o 33 40.7 

Poco 1 23 28.4 

Regular 2 15 18.5 

Bastante 3 3 3.7 

Todo el ti'ó"Ilp'.> 4 7 8.6 

TOTAL 81 100.0 

Se puede decir que, en general, la convivencia del niño -

con las tías, tíos y primos se observa bastante homogéneas en-

tre sí ya que en los tres casos las mayores frecuencias se dis 

tribuyen a lo largo de las tres primeras categorías que indi--

can que l a convivencia del niño con estos mien~ros de la fami-

lía es bastante escasa. 
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TABLA No. 15 

TIEMPO DE CONVIVENCI.A CON LA PERSONA DE SERVICIO Y OTROS. 

CATEGORIA CODIGO FREC.ABS. FREC.REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
SERVICIO SERVICIO OTROS OTROS 

Nada o 76 93.8 73 90.1 

Poco 1 1 l. 2 2 2.5 

Regular 2 2 2.5 5 6.2 

Bastante 3 1 l. 2 1 l. 2 

Todo el tierrpo 4 1 l. 2 o o.o 

TOTAL 81 100.0 81 100.0 

El caso de la convivencia del niño con la persona de ser-

vicio o con otras personas, ya sean vecinos, amigos, etc. se -

observa tambi€n bastante pareja entre si. 

En el caso de la persona de servicio, la mayor1a, es de--

cir, 76 sujetos, representando el 93.8% afirma no tener esa 

persona a su disposici6n. Una situaci6n semejante sucede con 

la convivencia con otras personas ajenas al hogar. 

TASLA No. 16 

EMBARAZO PLANEADO POR EL PADRE. 

CA _·EGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Sin padre o 2 2.5 

Si 1 54 66.7 

No 2 23 28.4 

Recogidos 3 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 



8 0 . 

Contrasta en esta variable el número de sujetos que afir-

man haber planeado el embarazo y los que no, siendo en el pri-

mer caso el 66.7% (54 sujetos} y en el segundo el 28.4% (23 su 

jetos). 

TABLA No. 17 

EMBARAZO PLANEADO POR LA MADP-Z. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Si 1 56 69.1 

No 2 23 28.4 

Recogidos 3 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

Al igual que en la variable "Embarazo planeado por el pa--

dre", contrasta en esta variable el número de madres que afir--

man haber esperado el embarazo y las que no; las primeras cons-

tituyen el 69.1% (56 sujetos) y las segundas el 28.4% (23 suje

to:;). 
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Ti\BLA No, 18 

MESES DE EMBARAZO, 

CA,TEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

7 meses 3 1 1.2 

8 meses 4 5 6.2 

9 meses 5 69 85.2 

10 meses 6 2 2.5 

No sabe 7 2 2.5 

Recogidos 8 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

Con respecto a los meses de embarazo, la tabla es bastante 

clara y homogénea ya que la mayoria de los sujetos (69 sujetos, 

85.2%) afirma haber tenido 9 meses de embarazo. Sin embargo, -

es interesante llamar la atenci6n sobre las categorias 6 y 7 co 

rrespondientes a "10 meses" y "No sabe" que a pesar que la fre-

cuencia que contienen es muy pequeña, dan un indice de la igno-

rancia que tienen esos sujetos acerca del tema del embarazo y -

la maternidad. 

TABLA No. 19 

Ef\P ERMEDAD DURANTE EL EMBARAZO. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Si 1 12 14.8 

No 2 67 82.7 

Recogidos 3 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 
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El 82,7 % de los sujetos afirman no haber tenido problemas 

ni enfermedades durante el embarazo, lo cual const ituye la gran 

mayoría de la muestra. 

TABLA No. 20 

TIPO DE P]\RTO. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Psicoprofiláctico 1 2 2.5 

Natural 2 54 66.7 

Cesárea 3 17 21. o 
Bloqueo 4 6 7.4 

Recogidos 5 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

En la variable "Tipo de parto" se observa que la mayoría, 

54 sujetos que representan el 66.7%, respondió que su parto fué 

"Natural", correspondiendo ésto al parto donde no "se utilizan -

ningún tipo de servicio médico. 

Nota: 

Al respecto es conveniente hacer un2 sugerencia. En las -

próximas oportunidades en que se aplique el cuestionario se de-

be hacer una pregunta preliminar: "¿Usted di6 a luz en su casa 

o en un ho ;;¿ital?" y a partir de allí exponer las categorías --

que se enumeran en la tabla. Esta sugerencia surge del hecho -

de la confusi6n de las madres entre parto natural y todas las ·· 

demás categorías, 
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TABLA No. 21 

ANGUSTIA DUR,ANTE EL EMBAR,AZO. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Si 1 19 23.5 

No 2 60 74.1 

Recogidos 3 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

Del total de sujetos que son 81, contrasta el porcentaje 

de madres que afirman haber sentido angustia durante el embar~ 

zo y las que no: en el primer caso, s6lo se encuentra el 23.5% 

de los sujetos que constituyen 19 de ellos; en tanto que, en -

el segundo caso, se encuentra la mayoría cubriendo el 74.1% 

con 60 sujetos. En esta variable, al igual que la anterior, -

no se toman en cuenta los reportes de dos madres ya que los hi 

jos fueron recogidos por ellas. 

Haciendo un pequeño análisis de contenido de las respues-

tas de las madres acerca de porque sintieron angustia durante -

el embarazo se encontraron las siguientes: 

- 1'1iedo a que el niño naciera mal: 5 sujetos 

- Muerte de un familiar cercano: 4 sujetos. 

- Problemas econ6migos: 4 sujetos. 

- Problemas conyugales y/o familiares: 3 sujetos 

- Niño no deseado: 3 sujetos. 
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TABLA No, 22 

DEPRESION DURANTE EL EMBARAZO. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

S.;i. 1 29 35.8 

No 2 50 61. 7 

Recogidos 3 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

El dato m~s notorio de la presente tabla es que gran par-

te de la muestra, 50 sujetos (61.7%) no sinti6 depresi6n dura~ 

te el embarazo. Sin embargo, al preguntarle a las 29 madres -

que sí la sint.;i.eron, respondían no saber porque se sentían tan 

tristes y desganadas. 
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TABLA No, 23 

HABITOS DE CRI.ANZA. 

HORAS DE SUENO DURANTE EL DI.A. 

CATEGORIA CODIGO FREC.ABS. FREC.REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
~NANA ~ANA TARDE TARDE 

Nada o 41 50.6 27 33.3 

30 min. 1 4 4.9 5 6.2 

1 h. 2 11 13.6 15 18.5 

2 h. 3 19 23.5 26 32.1 

3 h. 4 6 7.4 8 9.9 

TOTAL 81 100.0 81 100.0 

Al estudiar las horas de sueño del niño durante el dia, 

se observa que es mayor el ntlmero de ellos que duermen en la -

tarde un rato y, por lo tanto, que es mayor el número de niños 

que permanecen despiertos en el transcurso de la mañana. La -

conclusi6n más importante que puede sacarse de estas afirmacio 

nes es que los niños tienen un horario fijo para dormir duran-

te el dia. 
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TABLA No. 24 

HORARIO DE CQMIDA,S, 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Fijo 1 73 90.1 

Variable 2 8 9.9 

TOTAL 81 100.0 

HOAARIO DE BAAO. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS(PCT) 

:Fijo 1 55 67.9 

Variable 2 26 32.1 

TOTAL 81 100.0 

En cuanto al horario de comidas y al horario de baño, se -

observa que, en ambas variables, el mayor porcentaje de lo s su-

jetos se acumula en la categor!a que dice que el horario es, 

por lo general, fijo. En el horario de comidas se acumula en -

dicha categor!a el 90.1% de los casos con 73 sujetos; e l hora-

río de baño se observa como un poco menos fijo con el 67.9% de 

los casos con una frecuencia absoluta de 55 sujetos. 
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TABLA NQ, 25 

FRECUENCIA DE BAAO, 

CATEGORI]\ CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS(PCT) 

Diario 1 46 56.8 

Cada tres d!as 2 33 40.7 

Semanalmente 3 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

Se puede observar aqu1 que los porcentajes correspondien-

tes a las categorj'.as de baño diario y de cada tercer d1a son, 

hasta cierto punto, bastantes cercanos; en la primera de ellas 

cae el 56.8% de los casos con una frecuencia absoluta de 46 su 

jetos; en la segunda cae el 40:7% de los caso con una frecuen-

ci.a absoluta de 33 sujetos. 

TABLA No. 26 

FRECUENCIA DE CAMBIO DE PAA~LES. 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Ya no usa o 16 19.8 

Ca e. a hora 1 2 2.5 

Cada dos horas 2 3 3.7 

Un a vez al di.a 4 1 l. 2 

Dos veces al di.a 5 4 4.9 

Tres veces al dia 6 3 3 . 7 

Cada vez que se ens.7 52 64.2 

TOTAL 81 100. 0 



88. 

Se obser va en esta variable que en cuanto al hábito de --

cambiar los pañales, la mayor~a de los sujetos (64.2%) afirma 

cambiarle los pañales a sus hijos cada vez que s e ensucian; el 

19.8% de los casos son niños que ya no usan pañales y el resto 

de los sujetos se reparten en pequeños porcentajes en e.l resto 

de las categor!as, 

I.NTERACCION DEL Nifi:!O CON LOS ADULTOS QUE LO RODEAN. 

Esta interacci.ón será examinada en función de las activi-

dades. y hábitos diarios de limpieza y alimentación que desarro 

lla el niño. Se estudiará con cual de los adultos que lo ro-

dean desarrolla el niño con mayor frecuencia dichas activida--

des. 

TABLA No. 27 

ACTIVIDADES CON LA MA,DRE. 

LA MADRE LO BMA. 

C/.\TEGOR.IA CODIGO 

Nunca o 

Diario 1 

Ocasionalmente 2 

TOTAL 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

1 

72 

8 

81 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS (PCT) 

l. 2 

88.9 

9.9 

100.0 



LA MADRE LO VISTE. 

CATEGORIA CODI.GO FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

Nunca o 1 

Diario 1 74 

Ocasionalmente 2 6 

TOTAL 81 

\~ '_LA MADRE LA CAMBIA LOS PANALES. 

CATEGORIA CODIGO 

Nunca o 
Diario 1 

Ocasionalmente 2 

TOTAL 

LA MA.DRE LO DUERME. 

CATEGORIA CODIGO 

Nunca 

Diario 

Ocasionalmente 

o 
1 

2 

LA MADRE LE DA DE COMER. 

CATEGORIAS CODIGO 

Nunca O 
Diario 1 

Ocasionalmente 2 

TOTAL 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

6 

68 

7 

81 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

4 

70 

7 

81 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

4 

69 

8 

81 

89. 

FRECUENCIAS 
.RELATIVAS (PCT) 

l. 2 

91.4 

7.4 

100.0 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS (PCT) 

7.4 

74. o 
8.6 

100.0 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS (PCT) 

4.9 

86.4 

8.6 

100.0 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS (PC'J.') 

4.9 

85.2 

9.9 

100 .0 
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En relqci6n con lq rutina del baño, se observa que el ma-

yor porcentaje {_88,9%) se acUil\ula en la categoríq que nos ind~ 

ca que es la madre quien lo baña diariamente. Porcentajes se-

mejantes se observan en la misma categoría en las siguientes -

actividadF:>s: 

- cambio de pañales (84,0%) 

- la madre lo duerme l86,4%} 

- la madre le da de comer (.85. 2%) 

Se observa un porcentaje un poco más alto en la act i vidad 

que dice que la madre lo vis.te diariamente; este porcentaje al 

canza el 91.4% de los casos. 

1'ABLA No. 28 

ACTIVIDADES CON EL PADRE. 

EL PADRE LO BA~A. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

Nunca o 51 

Diario 1 2 

Ocasionalmente 2 28 

TOTAL 81 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS (PCT) 

63.0 

2.5 

34.6 

100.0 
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EL PADRE LO VISTE. 

CATEGORIAS CODIGO FR,ECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 42 51. o 
Diario 1 2 2.5 

Ocasionalmente 2 37 45.7 

TOTAL 81 100.0 

EL PADRE LE CAMBIA LOS PA~ALES. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 50 61. 7 

Diario 1 2 2.5 

Ocasionalmente 2 29 35.8 

TOTAL 81 100.0 

EL PADRE LO DUERME. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 44 54.3 

Diario 1 4 4.9 

Ocasionalmente 2 33 40.7 

TOTAL 81 100.0 

EL PADRE LE DA DE COMER. 

Cl,TEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 45 55.6 
f 

Diario 1 3 3.7 

Ocasionalmente 2 33 40.7 

TOTAL 81 100.0 
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Al estudi~r la interyenci6n del padre en las actividades 

y ruttnas diarias del niño, el panorama no es tan homogéneo co 

mo en el caso de la madre, En el caso del baño, se observa 

que el 63,0 % de los padres nunca se encargan de bañar a sus hi 

jos¡ en tanto que el 34,6% lo hacen ocasionalmente. Diferen--

cias semejantes se observan entre los porcentajes en el caso -

que nos di.ce que el padre no viste nunca a su hijo o lo hace -

ocasi.onalmente; en el primero de ellos cae el 51. 9% de los ca-

sos y en el segundo el 45,7% de los sujetos. 

En cuanto al cambio de pañales, se observa que el 61.7% -

no lo hace nu..~ca y el 35.8% lo hace ocasionalmente. Por otra 

parte, el 54,3% de los padres nunca duermen a sus hijos y el -

40,7% lo hace ocasionalmente. Lo mismo sucede en el caso de -

dar de comer: el 55.6% de los padres nunca le dan de comer a -

sus hijos y el 40.7% lo hace ocasionalmente. 

fABLA 

ACTIVIDADES CON LOS HERMANOS. 

LOS HERMANOS LO BA~AN. 

CATEGORIA,S CODIGO 

Nunca o 

Diario 1 

Ocasionalmente 2 

TOTAL 

,,_ 
l'V • 29 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

61 

4 

16 

81 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS (PCT) 

75.3 

4.9 

19.8 

100.0 
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LOS HERMANOS LO VISTEN, 

CJ\TEGOJUAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 58 71. 6 

Diario 1 4 4.9 

Ocasionalmente 2 19 23.5 

TOTAL 81 100.0 -.,_ 

LOS HERMANOS LE CAMBIAN LOS PA.NJ\LES. 

CATEGORI.A,S CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 63 77. 8 

Di.ario 1 5 6.2 

Ocasionalmente 2 13 16.0 

TOTAL 81 100.0 

LOS HERI-ü;NOS LO DUERMEN. 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS F'RECUENCIA8 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 59 72 .8 

Di ario 1 5 6.2 

e .;as i .onalrnente 2 17 21.0 

TOTAL 81 100.0 



94. 

LOS HER.MANOS LE DAN DE COMER. 

CATEGORI_AS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

Nunca o 58 71.6 

Dia:i;-io 1 6 7.4 

Ocasionalmente 2 17 21.0 

TOTAL 81 100.0 

Al parecer, la intervenci6n de los hermanos en el cuidado 

e interacci6n con el niño es menor. Esto se demuestra al estu 

diar la rutina del baño donde aparece que el 75.3% nunca bañan 

a su hermano más pequeño, en tanto que solo el 19.8% s! lo ha-

ce pero ocasionalmente. Cifras semejantes se encuentran al 

exami.nar la rutina de vestir; el 71.6% de los hermanos nunca -

lo visten y el 23.5% si lo hace ocasinalmente. En la rutina -

de cambio de pañales, el 77.8% de los hermanos nunca le cam--

bian los pañales a su hermanito, solo el 16.0% lo hace ocasio-

nalmente y el 6.2% lo hace diariamente. El 72.8% de los herma 

nos más grandes nunca duermen a su hermano más pequeño, el 21% 

lo hace ocasionalmente y el 6,2% lo hace diariamente. En cuan 

to a la rutina de dar de comer, el 71.6% nunca lo hacen, el 

21% lo hace ocasionalmente y el 7.4% lo hace diariamente. 
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TABLA No. 30 

INTERVENCION DE FAMILIARES DUF,l\NTE EL B,Af)O. 

CATEGOIUAS CODIGO FREC.ABS. FREC,R,EL. FR,EC.ABS. FREC.REL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUELOS 

Nunca o 62 76.5 61 75.3 

Diario 1 3 3.7 4 4.9 

Ocasionalmente 2 16 19.8 16 19.8 

TOTAL 81 100.0 91 100.0 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS 
OTROS OTROS 

Nunca o 77 95.1 

Diario 1 2 2.5 

Ocasionalmente 2 2 2.5 

TOTAL 81 100.0 

Al comparar la convivencia del niño con los t!os y los abue 

los durante el baño, se indica que en su gran mayor!a nunca lo -

hacen, 62 sujetos (_76.5%} y 61 sujetos (75.3%) respectivamente. 

Estos porcentajes aumentan en el caso de "otros" (vecinos, ami--

g r s, etc.) ya que son 77 sujetos (95.1%) los sujetos que afirman 

que "nunca" dejan que otras personas ajenas al hogar bañen al n .i. 

ño. 
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TABLA No. 31 

INTElWENCI.ON DE FAMILIARES AL VESTIR AL NiílO. 

CATEGOIU.AS CODIGO FREC.ABS. FREC,REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUELOS 

Nunca o 61 75.3 59 72.8 

Diario 1 2 2.5 5 6.2 

Ocasionalmente 2 18 22.2 17 21. 8 

TOTAL 81 100.0 81 1 00 .0 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENC.ABSOLUTAS FRECUENC.RELATIVAS 
OTROS OTROS 

Nunca o 75 92.6 

Diario ·1 2 2.5 

Ocasionalmente 2 4 4.9 

TOTAL 81 100.0 

De 1nanera semejante a la tabla anterior, se observa qu.:. la 

maycrí& de los t1os (61 sujetos, 75.3 %) no intervienen al ves--

tir al niño. Este porcentaje disminuye un poco en el caso de -

los abuelos ya que son 59 (72.8%) los que nunca intervienen. En 

el caso de otros, se mantiene igual que la tabla anterior; 75 -

sujetos l92.6%) no permiten que otras personas vistan a sus hi-

jos. 
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TABLA No . 32 

INTERVENCION DE FAMI.LIARES AL CAMBil\RLE LOS PANALES, DORMIR Y 

DAR DE COMER }l.L NINO, 

CAMBIO DE PANALES. 

CATEGORIAS CODIGO FREC.}\BS, - FI~.EC .REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUELOS 

Nunca o 61 75.3 56 69.1 

Diari.o 1 4 4.9 6 7.4 

Ocasj.onalmente 2 16 19.8 19 23.5 

TOTAL 81 100.0 81 100.0 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENC.ABSOLUTAS FRECUENC.RELATIVAS 
OTROS OTROS 

Nunca o 75 92.6 

Diario 1 1 l. 2 

Ocasionalmente 2 5 6.2 

TOTAL 81 100.0 
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DORMI.R AL NWO. 

CATEGORIAS CODI.GO FREC,ABS. FREC.REL. FREC.ABS. FREC.REL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUELOS 

Nunca o 63 77. 8 58 71. 6 

Diario 1 2 2.5 5 6.2 

Ocasionalmente 2 16 19.8 18 22.2 

TOTAL 81 100.0 81 100.0 

CATEGC!U.AS CUDIGO FRECUENC.ABSOLUTAS FRECUENC.RELATIVAS 
OTROS OTROS 

Nunca o 76 93.8 

Diario 1 1 l. 2 

Ocasionalmente 2 ti 4.9 

TOTAL 81 100.0 
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DAR DE COMER. AL :-{IJ~Q, 

CATEGORIA,S CODIGO FREC.ABS. FR,EC. REL. F;\EC,ABS. fl{EC .F.EL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUELOS 

----------------···-· 
Nunca o 5 7 70.4 54 66.7 

é)iario 1 4 4.9 8 9.9 

Ocasionalmente 2 2ú 24.7 19 23.5 

TOTAL 81 100.0 81 100.0 

CATEGORIAS COD IGO FRECUENC.AllSOLTJ1'AE FRECUENC.RELATIVAS 
OTROS OTROS 

Nunca O 75 92.6 

Diario 1 2 2.5 

Ocasionalmente 2 4 4. 9 ----
TOTAL 81 100.0 

No se observan diferencias significativas de estas tres -

últimas tablas con respecto a las anteriores ya que la gran may~ 

ría de los sujetos de la muestra afirman que no intervienen en -

los actos de cambiar pañales, dormir y dar de comer al niño. 
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ANALISIS FACTORIAL. 

Como se señal6 anteriormente, para estudiar las actitudes 

maternas hacia la educaci6n del infante, ~stas se organizaron -

en cuatro factores que son los siguientes: 

Interacci6n herencia-ambiente. 

Restricción-Flexibilidad. 

Dependencia-Independencia. 

Estimulaci6n-No estimulaci6n. 

Para tal efecto se elaboraron 33 rea~tivos que forman par-

te del instrumento que mide actitudes de la madre hacia uno u -

otro extremo del cont!nuo de cada uno de los cuatro factores 

mencionados. 

Ahora bien, al aplicar el análisis factorial, la computad~ 

ra organiza tales reactivos de una nueva manera en función de -

la forma en que responden los sujetos y de la varianza que com-

parten tales reactivos; de tal modo que al organizarse los reac 

tivos bajo nuevos factores se disminuye el número de ellos al -

número de factores que haya determinado la computadora. Como -

se afirmó previamente, se tomaron en cuenta para constituir es-

tos nuevos factores, s6lo aquellos reactivos que ten!an dentro 

+ del análisis factorial un peso de = .30. 

Los nuevos factores determinados por la computadora son 

tres: 



Actitud inflexible. 

Conciencia del rol materno. 

Consentimiento irracional y estimulaci6n. 

101. 

Los reactivos que constituyen cada uno de estos tres facto 

res son los siguientes: 

ACTITUD INFLEXIBLE. 

La inteligencia del niño no cambia. 

Es peligroso dejar caminar solo a un niño de 1 año. 

Un niño de 1 año es pequeño para que aprenda a caminar solo. 

Un niño necesita esta r con la madre todo el tiempo. 

Es necesario hacer obe~ecer al niño a la hcra de dormir. 

Los niños aprenden más con una educaci6n fuerte. 

La educaci6n autoritaria es buena para su hijo. 

La madre no enseña cuentos y juegos nuevos a su hijo. 

Se debe hablar al bebá solo despuás de los 6 meses de nacido. 

La madre hace por el hijo una tarea dificil. 

La madre permanece callada cuando viste a su hijo. 

Se paede observ~r que la mayoria de Los reactivos que se -

j,1cluyeron en este factor, constituyen una constante de rigidez, 

dependencia y atención a la poca intervención ambiental en el -

desarrollo del niño. En resumen, si se estudian estos reacti-

vos se evidencia la existencia de una actitud inflexible, rigi

da y poco estimulante en cuanto a patrones educativos se refie

re. 
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CONCIENCIA DEL ROL MATERNO. 

Se puede cambiar la inteligencia del niño. 

La madre puede hacer a su hijo más inteligente. 

La madre obliga al niño a recoger sus juguetes. 

La madre enseña cuentos y juegos nuevos a su hijo. 

La madre plati.ca con el niño cuando lo viste. 

Se puede cambiar el carácter del niño. 

La madre puede cambiar la forma de ser de su hijo. 

La educación autoritaria es buena para el niño. 

Al examinar los reactivos de este facto r , se demuestra que, 

en este caso, la constante lo constituye una clara conciencia -

por parte de la wadre de la importancia que ella tiene para el 

desarrollo de su hijo, es decir, que puede intervenir y mejoraE_ 

lo o cambiarlo por medio de la estimulaci6n, del establecimien

to de límites precisos de conducta. Esto es, contrario al fac

tor anterior, se le da mayor peso a la participación del ambie~ 

te (considerando a la madre como elemento fundamental) en el 

progreso del niño. 

Se debe hacer notar aquí que hay un reactivo que se repite 

en ambos factores a pesar de que éstos sean contrarios: "La edu 

caci6n autoritaria es buena para su hijo". Sin embargo, si se 

analiza éste dentro del contexto de cada factor, toma congruen

cia y le da sentido a éste. Por una parte, en "Actitud inflex~ 

ble" toma el sentido de una autoridad irracional, en tanto que 

en "Conciencia del rol materno" indica los límites que, de cual 
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quier forma, debe imponer una madre estimulante en la conducta 

de su niño para un desarrollo adecuado. 

ESTIMULACION Y CONSENTIMIENTO IF.í<.ACIONAL. 

La madre puede cambiar la forma de ser de su hijo. 

El niño puede hacer muchas cosas solo. 

El niño puede meter piedritas en bote sin ayuda. 

Para que el niño no llore, la madre debe complacerlo durante 

el berrinche. 

La madre permite al niño comer caramelos entre comidas. 

El niño entiende lo que se le dice desde que naci6. 

El juguete útil es el qu~ enseña. 

En este factor, la constante la constituye una madre que -

es estimulante, que tiene conciencia de su rol materno pero que 

no establece limites de conducta que se hac1an necesarios en el 

factor anterior, es decir, establece una técnica de consentirnien 

to irracional corno patr6n educativo. 

Se observará que los tres nuevos factores cubren algunos -

aspectos importantes de los cuatro factores considerados origi

n ? lrnente. A partir de este momento, los análisis estadísticos 

q ue trabajen sobre los factores, lo harán en función de los rnen 

cionados en estos últimos párrafos. 
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ANALISIS CUALITATIVO DE LOS TRES FACTORES. 

~ara tener una idea clara de cuáles son las a c t i tudes de 

la madre hacia los tres factores ya indicados, l a forma más -

adecuada e s obtener una visi6n completa a través del análisis 

de frecuencias de cada uno de ellos. 

El cuadro de las frecuencias e stá dado en funci6n de las 

frecuencias absolutas y relativas de los puntajes de respues t a 

de los sujetos. Como se sabe, cada r e act i vo s e pod fa respon - 

der de acuerdo a un continuo: Siempre - A vec~s - Nunca; don

de, Siem~re tenía un puntaj e = l; A veces = 2 y Nun ca = 3. Es 

to indicaba el grado de acuerdo o desacuerdo de l sujeto ante -

el reactivo en particular. Ahora b\en, en los cuadros de fre

cuencias, los puntajes más bajos indican el nGmero de sujetos 

que está de acuerdo con las afirmaciones hechas en los reacti

vos; en tanto que, los puntajes más altos indican el nGmero áe 

sujeto~ que no está de acuerdo con la afirmaci6n hecha en el -

reactivo. 



TABL A No. 33 

FACTOR ACTITUD INFLEXIBLE, 

PUNTAJES FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 

TOTAL 

Media = 22.642 

;.¡ediana = :a.450 

Modo = 22 

Error Standard = 0.532 

De sviaci6n Standard= 4.789 

Kurtosis =-0.281 

Sesgo =-0.304 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
3 
7 

10 
3 
6 
8 
2 
7 
8 
2 
1 
3 

81 
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FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1.2 
l. 2 
2.5 
2.5 
1.2 
2.5 
2.5 
3.7 
8.6 
3.7 
8.6 

12.3 
3.7 
7.4 
9.9 
2.5 
8.6 
9.9 
2.5 
l. 2 
3.7 

J OO.O 
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Como se ¡:mede observar en el cuadro, el promedio de punt~ 

jes es 22,642; el puntaje donde cayeron el mayor número de su

jetos es el 22; la mediana es 22.450 y la desviaci6n standard 

de 4.789. La kurtosis es de -0.281 lo cual indica que la for

ma de la curva es casi normal ya que su puntaje está cercano a 

O; sin embargo, el signo negativo informa que ~sta tiende a 

ser un poco platocúrtica, forma que se caracteriza por una dis 

tribuci6n de los datos a todo lo largo de ella. Por otra par

te, siendo el sesgo de -0.304 indica que la curva está negati

vamente sesgada e informa que el menor número de sujetos se en 

cuentra en el lado izquierdo de la curva. 
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TABLA No. 34 

FACTOR CONCIENCIA DEL ROL MATERNO. 

PUNTAJES FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS (PCT) 

9 3 3 . 7 
10 1 l. 2 
11 5 6.2 
12 5 6.2 
13 11 13.6 
14 3 3.7 
15 7 8.6 
16 9 11.1 
17 8 9.9 
18 4 4.9 
19 8 9.9 
20 7 8.6 
21 2 2.5 
22 5 6.2 
23 1 l. 2 
26 1 1.2 
27 1 1.2 

TOTAL 81 100.0 

Media = 16.222 

Mediana 16 .111 

Modo = 13 

Error Standard = 0.432 

Desviación standard = 3.889 

Kurtosis =-O .198 

Sesgo = 0.301 
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El promedio de puntajes del cuadro correspondiente al "F~ 

tor Conciencia del rol materno" es de 16.22; no obstante, el m~ 

yor número de sujetos cae dentro de la categoría correspondien

te al puntaje 13. La kurtosis es de -0.19 la cual teniendo un 

puntaje cerca a O indica que la curva tiene una forma casi nor

mal; como en el caso anterior, el signo negativo indica que és

ta tiende a ser platocúrtica. El sesgo es de 0.30, el cual te

niendo un signo positivo informa que la curva está positivamen

te sesgada e indica q ue hay menor concentraci6n de datos en el 

lado derecho de la curva. 
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TABLA No. 35 

FAC'l'OR CONSENTIMIENTO IRRACIONAL Y ESTIMULACION 

PUNTAJES FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

7 6 7.4 

8 8 9.9 

9 20 24.7 

10 11 13.6 

11 8 9.9 

12 7 8.6 

13 8 9.9 -
14 7 8.6 

15 2 2.5 

16 1 l. 2 

17 1 l. 2 

18 1 l. 2 

23 1 l. 2 

Total 81 100.0 

Media= 10.790 

Mediana 10. 091 

Modo = 9 

Error Standard = 0.315 

~esviaci6n Standard = 2.836 

Kurtosis = 3.270 

Sesgo = 1.368 
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La media del factor "Estimulación y consentimiento irraci~ 

nal" está representada por el puntaje 10. 79 y el modo está repre-

sentado por el puntaje 9, ésto es, que es en este puntaje donde 

caen la mayoría de los sujetos, el 24.7% de ellos. La kurtosis 

es de 3.27, puntaje que está lejano a O lo cual afirma que la -

forma de la curva dista mucho de ser normal y al ser su signo -

positivo indica que su forma es leptocürtica y que se caracter~ 

za por una concentración de datos en el lado izquierdo de la --

distribución; ésto se puede observar claramente en la gráfica -

de la página anterior. El sesgo tiene un puntaje de 1.36, el -

cual dista de O y al tener un signo positivo informa que la me-

nor cantidad de sujetos se ubica hacia el lado derecho de la dis 

tribuci6n. 

"RELIABILITY" - ALPHA DE CRONBACH 

Es un análisis estadístico que dará los coeficientes de -

confiabilidad de los tres factores. En esta investigaci6n se -

llev6 a cabo el alpha de C~onbach que tiene como base el esta--

blecimiento de las varianzas correspondientes a cada factor; r~ 

ra considerar una confiabilidad aceptable, ésta debe est3r cer-

c~na a l. Luego se estudiará la significancia de tales coefi--

cientes de confiabilidad mediante la transformaci6n de dichos -

puntajes a puntajes "t". 

FACTOR ACTITUD INFLEXIBLE 

En este factor el alpha tiene un puntaje de 0.66 y el nü
< 

mero de iterns considerados dentro del factor es 11 y el nümero 
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de sujetos es 81. Para llevar el puntaje alpha a "t" se utili

z6 la siguiente f6rmula: 

t r V n - 2 

V 1 _ :;:-2 

De dicha f6rmula el puntaje que se obtuvo fu€ de 7.81 y -

el valo r de "t" obtenido de la tabla es 1.671 l o c ual indica -

que e l primero est~ por encima de l segundo y ésto informa que -

el coeficiente de confiabilidad o( = 0.66 e s significat i vo. 

FACTOR CONCIENCIA DEL ROL MATERNO 

En el presente factor, el alpha obtenido fué de 0.60, el 

número de items es 9 y el número de sujetos es 81. Para estu

diar su significancia se tiene que la "t" obtenida es 6.66 y el 

valor de "t" de la tabla es el mismo que en el caso anterior, -

1.671. Siendo la "t" obtenida mayor que la "t" observada en la 

tabla indica que el coeficiente de confiabilidad o( = 0.60 es 

significativo. 

FACTOR ESTIMULACION Y CONSENTIMIENTO IRRACIONAL 

El alpha correspondiente a este factor tiene un valor de 

0.56, el númer o de items es 7 y el número de sujetos 81. El va 

lor de "t " obtenidos es 5.99 y el valor de "t" de la tabla es -

el mismo que en los dos casos anteriores; estos valores indican 

nuevamente que siendo el valor de t obtenido mayor que el obse~ 

vado en la tabla, el coeficiente de confiabilidad ¿;{ = 0.56 es 

significativo. 



TABLA No. 36 

ANALISIS DE VARIANZA. ANOVA 

TABLA DE SIGNIFICANCIA DE ANOVA 

DE IA RELACIOO ENI'RE ACTrruD INFLEXIBLE Y VARIABLE ATRIBUTIVAS 

Variables - Variables 
relativas a atributivas cat~r1a F GL x Signif icancia 
la rradre 

Actitud Errbarazo planea- Si 0.03 1 0.96 No es signi. 
Inflexible do por nadre No 

recxigidos 

Actitud Enferrredad Si 0.13 1 0.71 No es signi. 
Inflexible embarazo No 

reoogi.Cbs 

ActitW. Sexo del niño Misculino 0.24 1 0.61 No es signi. 
Inflexible Ferrenino 

Actitud Esoolaridad de - Profesional 1.04 4 0.407 No es signi. 
Inflexible la nadre Preparatoria 

Secundaria 
Secundaria Inoan. 
Prinaria 
Prinaria Inoom. 
Sin dato 

Actitud Lugar entre her- lo. 3.37 2 22.95 o.os Si es signi. 
Inflexible rranos 2o. 25.00 

3o. 21.00 

Actitud Clase social Alta 2.88 2 0.07 No es signi. 
Inflexible r-Edia-baja 

Alta-trabajadora 
~ 
Y' 



Actitud Frecuencia del lJiari.o 
Inflexible baño 'fürciacb 

Actitud Tierrpo de fuco 
Inflexible oonvivencia con Regular 

la rradre Bastante 
'roda tierrp:J 

Actitud Tierrpo de Nunca 
Inflexible convivencia oon fuoo 

el padre Regular 
Bastante 

1.38 1 

8.37 2 23.16 
25.21 
28.33 
21.00 

4 . 66 2 

0.24 

0.001 

0.001 

ltJ es signi. 

ltJ es signo. 

Si es signi. 

...... 

...... 

"' 
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Ahora bien, para conocer las tendencias de respuestas de 

los sujetos en las interrelaciones que resultaron significati

vas, se expondrán a continuaci6n las frecuencias y porcentajes 

de las respuestas de los grupos que conforman cada una de las -

variables. 

En la variable "Lugar que ocupa el niño entre los herma

nos", los sujetos se dividieron en tres grupos, a saber: los 

que ocupan el lo., el 2o. y el 3er . lugar dentro del _grupo de -

hermanos. El resto de los sujetos que ocupan lugares entre el 

4o. y el 9o., no fueron considerados ya que la computadora en -

la rutina Análisis de Varianza no trabaja con pequeños números 

de sujetos. 

Las frecuencias y los porcentajes de respuesta de los tres 

grupos considerados al Factor Actitud Inflexible son los siguie~ 

tes: 

Grupo ler. lugar: N 

Grupo 2o. Lugar: N 

Grupo 3er. lugar: N 

21 - Frecuencias: 87 - Porcentajes: 37.6% 

20 - Frecuencias: 71 Porcentaje: 32 . 2% 

16 - Frecuencias: 91 - Porcentaje: 51.70 % 

La variable "Tiempo de convivencia con la madre" fué divi 

dida en cuatro grupos, a saber: Las que respond1an pasar "poco" 

tiempo con su hijo (Grupo lo.); las que pasan una cantidad "reg~ 

lar" de tiempo (Grupo 2o.); las que pasan "bastante" tiempo con 

su hijo (Grupo 3o.) y las que pasan "todo el tiempo" con su hi

jo. (Grupo 4o.). 

Las frecuencias y porcentajes de respuesta de cada uno de 

estos grupos al Factor Actitud Inflexible son los siguientes: 
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Grupo lo.: N 6 - Frecuencias: 22 - Porcentaje: 33.3% 

Grupo 2o.: N 19 - Frecuencias: 51 - Porcentaje: 24.4% 

Grupo 3o.: N 3 - Frecuencias: 8 - Porcentaje: 24.2% 

Grupo 4o. : N 53 - Frecuencias: 280- Porcentaj e: 48. 0%. 

La variable "Tiempo de convivenc.ia con el padre" fu€ divi

da en cuatro grupos: Los que no pasan tiempo con su hijo (Gru 

polo.}; los que pasan "poco" tiempo con su hijo (Grupo 2o.}; -

los que pasan una cantidad "regular" de tiempo con su hij o (Gr~ 

po 3o y los qu<= pasan "bastante" tiempo con su hijo (Grupo 4o.) 

Las ftecuencias y los porcentajes respectivos de cada uno 

de los grupos enumerados al Factor Actitud Inflexible son los -

siguientes: 

Grupo lo.: N 7 - Frecuencias: 36 - Porcentaje: 54.5% 

Grupo 2o.: N 21- Frecuencias: 106- Porcentaje: 45.8% 

Grupo 3o.: N 45- Frecuencias: 178- Porcentaje: 35.1% 

Grupo 4o.: N ;=; 6 - Frecuencias: 20 - Porcentaje: 3.63% 



TABLA No. 37 

TABLA DE SIGNIFICANCIA DE ANOVA 

DE LA REI:ACION ENl'RE CX>NCIEN:IA DEL ROL MATERID Y VAIUABIBS ATRIBUTIVAS 

Variables Variables cate<pria F GL x Significancia relativas Atributivas 
a la !ll1rlre 

Conciencia Elrbarazo pla- Si o.oo 1 0 .98 No es signi. 
del rol neado por la No 
mateITIO nadre reaogido 

Conciencia Ehfenredad Si 0.07 1 0 .78 No es signi. 
del rol embarazo No 
mateITIO reaogiCb 

Conciencia Sexo del nifu Masculino 0.12 1 0.72 No es signi. 
del rol Fenenino 
mate= 
Conciencia Esoolaridad Profesional 1.00 4 0.43 No es signi. 
del rol de la Preparatoria 
materno nadre Secundaria 

Seamdaria Inc:om. 
Primaria 
Primaria Incarp. 
Sin dato 

Conciencia Lugar entre lo. 1.36 2 0.27 No es s i gni. 
del rol hermanos 2o. 
mate= 3o. 

Conciencia Clase social Alta 1.14 2 0.33 No es signi. 
del rol l>Edia -baja 
materno Alta-trabajadora f-"' 

f-"' 

~ 



Conciencia Tienpo de oon- Pooo 
del rol vivencia cxn Pegular 
rratern:> la rradre Bastante 

Todc tienpo 

Conciencia Tienpo de <X>I2. l'-..'lmca 
del rol vivencia oon Pooo 
matern:> el padre Pegulal • 

Bastante 

Conciencia Frecuencia Diario 
del rol del bafu Terciado 
rratern:> 

6.49 2 18.00 
18.31 
12.66 
15.47 

0.20 2 

º·ºº 1 

0.003 

0.81 

0.99 

Si es signi. 

No es signi. 

No es signi. 

1-~ 

"' o 
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La forma en que se distribuyeron las categor1as de la va-

ria.ble "Tiempo de convivencia con la madre" son iguales a las -

mencionadas en la varia.ble anterior y las frecuencias y los por

centajes de respuesta de cada grupo al Factor Conciencia del rol 

materno son los siguientes: 

Grupo lo.: N 6 - Frecuencias: 26 Porcentaje: 39.3% 

Grupo 2o.: N 19- Frecuencias: 70 Porcentaje: 33.4% 

Grupo 3o.: N 3 - Frecuencias: 21 Por cent aj e: 63.6% 

Grupo 4o.: N 53- Frecuencias: 276- Porcentaje: 47.3% 
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TABLA No. 38 

TABLA DE SIGNIFICANCIA DE ANOVA 

DE IA REIACICN EN1'RE ESTIMULJ\CICN Y VARIABLES ATRIBUl'IVAS 

Variables 
relativas 
a la Ítadre 

Estil!ulaci6n 

Estimulaci6n 

Estirnulacioo 

Estil!ulaci6n 

Esti.nulaci6n 

Estinru.laci6n 

Variables 
atributivas 

artiarazo pla 
nea00 por la 
nadre 

Ehferrredad 
del errbarazo 

Sexo del ni-
00 

Escolarjdad 
de la madre 

illgar entre 
hennanos 

Clase social 

Estimulaci6n Frecuencia 
de baño 

Estinru.laci6n Tienpo de 
ccnvivencia 
de la madre 

Estinulaci6n Tienpo de 
oonvivencia 
oon el padre 

categoria F 

Si 2.39 
No 
rewgido 

Si O.SO 
No 
reoogido 

Masculino O. SS 
Fenenino 

Pl:ofesicnal 1.07 
P:q!paratoria 
Secundaria 
Secundaria i.'1cnn. 
Primaria 
Prirrari.a i.na:Jnp. 
Sin dato 

lo. o.as 
2o. 
3o. 

Alta l. 99 
M:!dia-ba;a 
Alta-trabajaébra 

Diario 
Terciado 

PoCX> 
IEgular 
Bastante 
'1bdo tiaT!fO 
Nunca 
~a:> 

IEgular 
Bastante 

0.04 

0.76 

o.so 

GL Significancia 

1 0.12 No es signi. 

1 0.47 No es signi. 

1 0.4S N::> es signi. 

4 0.34 No es signi. 

2 0.70 No es signi. 

2 0.16 No signif. 

1 0.83 No es signi. 

2 0.47 No es signi. 

2 0.60 No es signi. 

Como se puede observar en la presente tabla, ninguna interre 

laci6n significativa se obtuvo entre el Factor Estimulaci6n y con-

sentimiento irracional y las variables atributivas estudiadas. 



CAPITULO 4 

VISCUSION Y CONCLUSIONES 

123. 

Para dar comienzo a este capitulo se hará un breve resumen 

de las características de la muestra basándose en el anális is cua 

litativo expuesto al principio del capitulo anterior: "Resulta-

dos", donde se evidencia que el rango de edades donde caen lama

yoría de los padres de ambos sexos de la muestra va de los 24 hds 

ta los 33 años; asimismo, se de~e recordar que el rango de edades 

de los niños a quienes se refiere el estudio es de O a 36 meses -

de edad. 

En relaci6n con la escolaridad o nivel educativo alcanzado 

por los padres de ambos sexos se observa una heterogeneidad en a~ 

bos casos ya que existen casi igual ntirnero de casos tanto en los 

niveles superiores corno en los inferiores. 

Algo muy distinto ocurre en el caso de la ocupaci6n de los 

padres de ambos sexos. Por una parte, la situaci6n continua sien 

do heterogénea en relaci6n a los padres mientras que para las ma

dres es muy homogénea pues la gran rnayoria de ellas permanecen en 

el hogan al cuidado de los hijos a pesar de la diversidad de nive 

l e s educativos que mantienen. 

En relaci6n a la clase social, continua manifestándose la -

variabilidad de los estratos, sin duda corno reflejo de la divers~ 

dad observada en los niveles educativos y ocupacionales; sin ern-

bargo, corno se hizo mención anteriormente, a pesar de la heterog~ 

neidad se indica al mismo tiempo una tendencia de parte de los su 
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jetos entrevi.stados a ubicarse en los niveles correspondientes a 

clase social media-baja y alta trabajadora. (Tomando la clasifi

caci6n de D!az G. 1975). 

En cuanto al nCmero de personas que viven en la casa, se de 

tecta cierta homogeneidad en la distribuci6n de los casos pues és 

tos se concentran en las tres primeras categorías que informan 

que viven 3, 4 o 5 personas en ella. Vinculada con esta variable 

se encuentra la distribuci6n de los casos de la variable "Lugar -

que ocupa el niño entre los hermanos" ya que la mayor!a de los su 

jetos ocupan los tres primeros lugares dentro del grupo familiar. 

Esto se puede relacionar a su vez con las edades de los padres ya 

que el rango de edades donde se ubican la mayor!a de ellos es de 

24 a 33 años lo cual indica que los sujetos no tienen edades avan 

zadas para tener una gran cantidad de hijos. 

El tiempo de convivencia del niño con los miembros de su nú 

cleo familiar es una variable donde se observa una disparidad de 

resultados. Por una parte, es muy claro que es la madre quien p~ 

sa el mayor tiempo con su hijo; {sto coincide con los datos encon 

trados en la variable "Ocupaci6n de la madre" ya que all! se indi 

c6 que la mayor!a de ellas permanecen en el hogar. Por otra par

te, la situación observada en relaci6n al padre es muy distinta -

debido a que éste casi no convive con su hijo. Esto puede ser i~ 

terpretado de diversas maneras y adjudicarle diversas causas: ya 

sea que por razones de trabajo casi no permanece en el hogar o 

que debido a criterios culturales consideran los padres que no es 

su obligaci6n el hacerlo. 

En el caso de la convivencia del niño con sus hermanos se -
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indica que la gran mayoría de ellos conviven gran parte del tiem

po con ellos; de aqui se deriva que la madre se encarga del cuida 

do y convivencia de todos los hijos y no s6lo del más pequeño. 

La convivencia del niño con su familia "extendida" se mani

fiesta muy heterogénea en re.laci6n con los miembros de uno y otro 

sexo. Por su parte, la convivencia con la abuela y las tías se -

manifies~a como m¿s cercana, no así con los tíos, abuelos y pri-

mos. Lo mismo puede decirse de la convivencia del niño con la -

persona de servicio y vecinos ya que casi ningun sujeto afirma p~ 

der contar con la ayuda de otra persona. De todo €sto se deduce 

que la convivencia del niño con figuras masculinas es menos fre-

cuente que con figuras femeninas y que la convivencia con su fami 

lia "extendida" es bastante pobre; sin ernbargo,no se conoce a cien 

cia cierta si ésto se debe a que no viven cerca unos de otros y -

de allí la dificultad de la gran convivencia o, por el contrario, 

viven cerca o en la misma casa pero por otras causas no conviven 

a diario. Una explicaci6n alternativa consiste en que el cuestio 

nario no comprende preguntas en relación a la convivencia del ni

ño con su familia "extendida" durante el tiempo de juego. Podría -

ser que la familia no interviene en el "cuidado" del niño pero sí 

juec:i. con él en sus horas libres. 

Al mencionar la variable "Embarazo planeado por ambos pa-

dres" se indica que en la mayoría de los casos afirman ambos ha-

ber planeado el surgimiento del embarazo. No obstante, es de ha

cer notar que ésta es una pregunta de naturaleza algo delicada ª!!. 

te la cual existen muchos prejuicios y se puede observar la ten-

dencia de los sujetos a responder de acuerdo con lo que se espera 
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socialmente. 

Las condiciones de los embarazos fueron bastante normales -

ya que. la mayo r1a afirma no haber tenido enfermedades ni complic~ 

ciones en el t ranscurso de él; igualmente la mayor1a afirm6 que -

la duraci6n de sus embarazos fué de 9 meses, el parto fué natural 

y no sintieron angustia ni depresi6n durante el embarazo. 

Toda esta informaci6n acerca de las condiciones de surgi--

miento y transcurso del embarazo e s importante. ya que el ins t ru-

mento pretende detectar casos de alto riesgo y se conoce que és-

tas son variables que determinan, en muchas ocasiones, el que el 

niño se crie en condiciones angustiantes que lo perturben en su -

desarrollo posterior. 

En relaci6n a los llamados lL1bitos de crianza se evidencia 

un establecimiento de horarios relativamente fijos en cuanto a 

las rutinas diarias de cuidado del niño se refiere. La rutina 

que es un poco menos estable es la de frecuencia y horario de ba

ño. Puede re s ponder ésto a las condiciones de las viviendas don

de el agua es un elemento que no siempre está disponible y hay -

que adaptarse a las condiciones de su ingreso a las casas. 

se revela en cuanto a las actividades del niño con su madre 

(baño, comida, vestido, cambiar los pañales, etc.) una estrecha -

relaci6n entre ellas y el tiempo d e convivencia de ambos miembros 

de la diada debido a que se había mencionado anteriormente que es 

la madre la que pasa el mayor tiempo con su hijo y, al mismo tie~ 

po, es ella quien, con mayor frecuencia, lo baña, lo viste, lo -

cambia, etc. 
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Desigual relaci6n se muestra en el caso de la interacción -

con el padre. Este pasa poco tiempo con su hijo y casi no inter 

viene en su cuidado; se retorna aqui las causas señaladas en pá-

rrafos anteriores: se desconoce si es que a consecuencia del t~ 

po de ocupación paterna no puede permanecer mayor tiempo con su 

hijo o es a causa de que sus criterios culturales no se lo perm~ 

ten. 

La interv~~ci6n de los hermanos en el cuidado del niño es -

bastante menor que la del padre; ~sto puede deberse a dos cir--

cunstancias: una es la edad de los hermanos mayores que, en mu

chas ocasiones, no están lo suficientemente maduros como para 

cuidar a su hermanito y otra es el sexo: si el mayor es niño o 

niña, ~sto determinará en gran medida el que intervenga o no en 

el cuidado de su hermanito. Desafortunadamente, en esta ocasión, 

no se previ6 la posibilidad de existencia de estas causas por lo 

cual no se pidi6 tal informaci6n. Es conveniente tener este as

pecto en consideración para futuras oportunidades. 

En cuanto a la intervenci6n de los familiares en el cuidado 

del niño, €sta es bastante pobre; sin embargo, no se puede dete~. 

minar con certeza las causas de tal hecno ya que no se conoce si 

es~os familiares no conviven por estar lejos del área familiar 

o no conviven a pesar de vivir muy cerca. 

A trav~s de la aplicación del Análisis Factorial a los reac 

tivos que conforman la mediciOn de actitudes maternas, se deter-

min6 que los tres factores: "Actitud inflexible", "Conciencia -

del rol materno" y "Estimulaci6n y consentimiento irracional" -

obtuvieron coeficientes de confiabilidad adecuadas y significat~ 
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vos lo cual indica que los datos obtenidos a partir de los reac

tivos contemplados en cada factor son confiables. 

Sacando como conclusión del análisis cualitativo de los --

tres factores mencionados se puede decir que la mayoría de las -

wadres de la muestra manifiestan tendencias moderadas hacia una 

actitud inflexible en la educación del niño pequeño as! como tarn 

bi~n hacia la conciencia de su rol como madre; al mismo tiempo,

se muestran claramente estimulantes y conse nt i doras con sus hi - 

jos. 

Ahora bien, se sometieron estos tres factores a sus respec

tivos An&lisis de Varianza de lo cual resultó que en el primer -

factor "Actitud infl exible" tres correlaciones resul t aron signi

ficativas: "Lugar que ocupa el niño entre sus hermanos", "Tiempo 

de convivencia con la madre" y "Tiempo de convivencia con el pa

dre". En e l segun do factor "Conciencia del rol materno " sólo - 

una correlación resul t ó s i gni f i cat i va "Tiempo de convivencia con 

la madre" . Del tercer f a ctor "Estimulación y consentimiento 

irracional" no resultó n inguna c orrela ci6n signifi cativa. 

Las causas que se pod.ci. a n relacio11ar con este hecho podrían 

ser las siguientes. 

Cuando se trabaja con escalas de actitudes es aconsejable -

manejar un namero mayor de sujetos que el utilizado en este estu 

dio; ésto permite obtener más correlaciones significativas. No 

obstante, dadas las características muestrales, ~sto no fu~ pos~ 

ble debido a que se aplic6 el instrumento a la totalidad de l as 

madres del barrio estudiado y que cumplían con los requisitos -

exigidos. 



129. 

De la variable "Lugar que ocupa el niño entre los hermanos" 

se puede advertir que la mayor tendencia hacia la actitud infl~ 

xible se detecta en el grupo de madres en el que su hijo ocupa 

el 3er. lugar, luego en las que su hijo ocupa el ler. lugar y, 

por ~lti.no, en las de 2o. lugar, obteni~ndose las diferencias si~ 

nificativas entre las madres cuyos hijos ocupan el 2o. y 3er. l~ 

gar. Estos datos no coincidencx:>n los señalados por McDonald ---

(1969) al hacer referencia al mantenimiento de la dependencia y 

la posición ordinal del niño; este autor lo relaciona con el he-

cho de ser el primogénito. 

Al parecer, la madre de la mu~tra no se remite solamente a est~ 

mular la dependencia en el hijo que ocupa el ler. lugar sino que 

continúa considerando como "desvalido" al niño pequeño que para 

todo necesita "la ayub de mamá" sin importar el lugar que éste -

ocupe dentro de la familia. 

En cuanto a la conducta no estimulante, si coinciden los d~ 

tos obtenidos con los reportados por Thoman et al (1972) que ---

afirman que las madres son más estimuladoras con s~s primeros h~ 

jos que con los que ocupan un 3er. lugar. Las razones que pue--

den explicar este último hecho residen en que esta actividad re-

quiere de mucho tiempo y dedicación de lo cual ella no dispone -

pues tiene otros dos hijos y otras labores que hacer. 

Por otra parte, si se observan las medias de las relaciones 
1 

de las variables actitud inflexible de la madre y tiempo que és-

ta pasa con su hijo, se indica que las diferencias significati--

vas se encuentran entre los grupos que pasan una cantidad "regu-

lar" de tiempo y las que pasan todo el dia con sus hijos. Se -
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puede asumir a que son más inflexibles este último grupo de ma-

dres, Ahora bien, para lograr un análisis cuantitativo de tales 

relaciones de variables, se puede observar la tabla de frecuen-

cias y % de la pag. 118 donde se advierte la actitud más inflexi 

ble en el grupo de madres que están todo el tiempo con sus hijos, 

seguidas por el grupo que convive poco tiempo con el niño. Este 

evento tiene una explicaci6n 16gica y pr~ctica: se conoce que -

la labor de estar un tiempo prolongado (sin descanso) al cuidado 

de un niño pequer.o es una labor t ediosa y por demás delicada, lo 

cual trae como consecuencia que la madre se canse con facilidad 

y no desempeñe actividades estimulantes ni mucho menos que faci

liten la independencia pues implica, en el mayor de los casos, 

riesgos. Por otro lado, la madre que pasa poco tiempo con su hi 

jo intenta, en este corto lapso, imponer la disciplina y las re

glas que no pudo imponer en el resto del dia. 

Surge de todos estos argumentos, la afirmaci6n que las ma-

dres que mantienen actitudes menos inflexibles son aquellas que 

conviven una cantidad moderada de tiempo con el infante, que no 

se van ni a un extremo ni al otro, de lo cual se deduce que es 

este tiempo de convivencia el adecuado para mantener actitudes -

convenientes para el normal desarrollo del niño. 

Desafortunadamente, en los antedecentes blbliográficos cita 

dos al comienzo de este documento no se indican referencias que 

sirvan como apoyo o contraposici6n a estas afirmaciones; la au-

sencia de este tipo de referencias se debe a que no se encontr6 

material pertinente al respecto. Sin embargo, no se debe dudar 

de la importancia del tema por lo que se sugiere investigarlo -
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con mayor profW1didad. 

Al hablar de la variable "Tiempo de convivencia con el pa--

dre" se hace referencia a las actitudes mantenidas por la madre 

de acuerdo al tiempo que pasa el padre con el niño, en este caso, 

no se mide la naturaleza de las actitudes paternas. En funci6n 

de la tabla No. 36 pre s entada en el capítulo anterior, se evide~ 

cia que las actitud3s mas inflexibles son mantenidas por las rna-

drAs cuyas p&rejas no estan casi en ning11n momento con sus hijos. 

La causa a la que se le puede adjudicar este hecho se debe a que 

es, entonces, esa madre la que debe realizar labores de padre al 

mismo tiempo; por lo tanto, la irnposici6n de la disciplina, 11rn~ 

tes de conducta y falta de tiempo e importancia a la estimula---

ci6n son los patrones que guían su comportamiento. Corroboran e~ 

tas afirmaciones el hecho que el porcentaje de tendencia hacia -

actitudes inflexibles va disminuyendo a medida que es mayor el -

tiempo de convivencia del niño con su padre. 

A trav~s de la observaci6n de las medias del establecirnien-

to de una relaci6n entre el factor "Conciencia del rol materno" 

y "Tiempo de convivencia del niño con su madre" se puede establ~ 

cer que al igual que en el caso anterior, las diferencias signi-

f i-::ativas aparecen entre los grupos de madres que pasan una can~ 

tidad "regular" _de tiempo y las que pasan "todo el tiempo" con -

sus hijos; siendo las primeras las que tienen mayor conciencia -

de su papel en el desarrollo de sus infantes. Iguales resulta--

dos se indican si se estudi.a la tabla de frecuencias y % de l a 
1 -· 

pag. 121 donde se observa que la mayor conciencia del papel e -

importancia corno madre se concentra en el grupo de ellas que pa-
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san moderada cantidad de tiempo con su niño. Esta afirmaci6n -

coincide con la establecida en la relaci6n anterior donde el -

tiempo de convivencia considerado como adecuado era ta~bién el 

moderado, 

En resumen, se puede afirmar como consecuencia de los arg~ 

mentos expuestos hasta el momento, que la madre es el factor -

fundamental en el adecuado desarrollo del niño y que el tiempo -

que éste conviva con ella va a determinar, en gran medida, l a -

forma en que se instauren los hábitos de crianza, disciplina y 

costumbres. 

As1 como dentro de este grupo de estudio surgieron algunas 

correlaciones significativas hubo también otras que no lo fueron 

y que formaban parte de los objetivos de la presente investiga-

ci~n. 

Tal es el caso del sexo del niño. Al relacionar sexo del -

niño con la manifestaci6n de actitudes de la madre hacia los di

versos aspectos de la educaci6n contemplados, no se hallaron di

ferencias significativas; ésto conlleva a la conclusi6n que, en 

este estudio, las madres de los niños de O a 36 meses no imponen 

formas de socializaci6n y hábitos de crianza diferentes para uno 

y otro sexo. Se podría asumir que tales diferencias podr1an ma

nifestarse m~s claramente cuando el niño está más grande, cuando 

comienzan a implantarse de manera más sistemática los patrones -

de socializaci6n. Estos hallazgos concuerdan con los aportados 

por Martin (1975) quien cita, entre otros, a Baumirind (1971), 

Moss (.1967) y Yarrow y Pederson (1971) que no encontraron dife-

rencias significativas en las conductas y actitudes maternas ha-
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cia sus hijos de uno y otro sexo . 

Una pregunta que se había planteado para ser respondida por 

esta investigaci6n era relativa a la influencia de la clase so-

cial en el sostenimiento de ciertos criterios acerca de patrones 

y actitudes de crianza. En este grupo se encontr6 que no hay -

relaciones significativ as entre estas dos variables. Estos re-

sultados están de acuerdo con la mayoría de los autores citados 

en los antecedentes bibli©gráficos (Caldwell, 1979; Wachs, - - -

Uzgris y Me. v. Hunt, 1971; Ramey y Mills, 1977) quienes suste~ 

tan que la variedad de conductas y criterios dentro de cada gru

po social es alta ya que se deben tomar en consideraci6n otras -

variables intermedias entre conducta, actitudes y clase social. 

Existe también una raz6n importante para explicar este even 

to y consiste en la gran dificultad de definir y medir objetiva

mente una variable como es la clase social; en especial, si se -

utiliza una forma de clasificaci6n que no considera el aspecto -

econ6mico; sin embargo, el contemplar este aspecto es una labor 

un poco difícil de llevar a cabo de manera precisa pues es una -

variable que lleva implícita consideraciones de status e impor-

tancia social por lo cual el sujeto tiende, en muchas ocasiones, 

a mentir, con lo que se pierde la objetividad y la honestidad re 

queridas y hasta ahora no se han encontrado maneras efectivas y 

válidas de obtener tal informaci6n. 

En vista de ello, los recursos que se tienen a mano son ob

tener informaci6n parcial a trav~s de variables como son nive l -

educativo y nivel ocupacional. No obstante, la clasificaci6n -

que se utiliz6 en esta investigaci6n (Díaz G. 19 75) fué elabora-
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da hace más de 10 años; años en que ocurrieron cambios de mucha 

relevancia en el aspecto econ6mico por lo cual la clasificaci6n 

utilizada puede haber perdido algo de su vigencia; sin embargo, 

no se tenia conocimiento .de una clasificación más conveniente y 

adaptada a la realidad actual pues, como ya mencion6, es una v~ 

riable dificil de ~anejar, A esta dificultad se agrega la nat~ 

raleza altamente heterog~ea de la sociedad mexicana que convi

ve en el D,F. ya que en ella se congregan personas de diversos 

or1genes. 

Como consecuencia de la ausencia de correlaciones signific~ 

tivas en la clase social, las variables nivel educativo y nivel 

ocupacional de la madre tampoco obtuvieron significancia con re~ 

pecto a las variables atributivas. En cuanto al nivel educativo 

materno, estos datos no concuerdan con los expresados por Bloom 

(1982) y Danzinger (1960) quienes si hallaron correlaciones en-

tre el nivel educativo y actitudes hacia la disciplina y la de-

pendencia. Se puede argumentar que, en el caso de ciertos gru-

pos poblacionales del D.F., están expuestos a un gran manejo de 

información que ejerce gran influencia y donde no tiene mayor r~ 

levancia el nivel educativo del sujeto¡ algunos grupos están más 

abiertos al cambio de ideas, formas de pensar y criterios mien-

tras que otros son renuentes a ~l. Como ya se mencion6 previa-

mente los pobladores de Xochimilco tienen como característica -

preponderante la heterogeneidad que promueve el intercambio de -

información entre unos y otros. Una raz6n adicional para este 

hecho puede estar en la forma en que se distribuyeron los suje-

tos a lo largo del continuo de niveles educativos, ya que dentro 
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de cada categoría c a ian poco s sujetos y ésto puede impedir el -

que surjan correlaciones significativas. 

En resumen, continúan existiendo una serie de variables in

termedias entre nivel educativo y expresión de actitudes y h&bi

tos de crianza que hacen dificil el determinar con precisi6n las 

causas de los hechos. 

En relaci6n a la ocupación de la madre, se intentaba obser

var a trav~s de esta investigaci6n si exist!an diferencias de -

criterios entre madres que trabajaban en la calle y las que per

manec1an en casa; no existiendo hasta ahora ninguna referencia -

bibliográfica que apoyara en uno u otro sentido, solo que de una 

manera intuitiva y empírica se pensaba que podían existir algunas 

diferencias; sin embargo, ésto no fué corroborado. Se podría -

pensar que ésto responde a la disparidad numérica de sujetos en 

uno y otro grupo; el número de madres que, en este grupo salen a 

trabajar a la calle es realmente muy pequeño en relaci6n a las -

que permanecen en el hogar que son muchas más. 

Como se expuso en el cap!tulo anterior, la validez de este 

instrumento se obtuvo mediante la comparaci6n de contenidos del 

que se está elaborando con otros instrumentos ya validados ~ue -

t e1ian objetivos semejantes; al mismo tiempo, se expusieron las 

razones por las cuales no se justifica el uso de tales instrumen 

tos en nuestra realidad mexicana. De entre las razones más impo~ 

tantes se señalaron las diferencias culturales que, tratándose -

de aspectos como son h.1bitos de crianza y actitudes, es poco é t :!:_ 

co aplicar instrumentos elaborados en el extranjero dentro de -

realidades culturales completamente diferentes. 



136 . 

Ahora bien, en esta investigación, se intentó realizar una 

prueba piloto para obtener una forma adicional de validación. -

(Ver apéndice No. 21. Se aplic6 el cuestionario a 25 madres de 

niños de ambos sexos con edades comprendidas entre los 9 y los 

11 años que estudiaban 4o. grado de primaria en la Escuela Wil

frido Massieu ubicada en la calle Las Rosas, sin número, Pedre

gal de Santo Domingo, México, D. F. 

Se intent6 obtener una validación preliminar mediante un e~ 

tudio retrospectivo estableciendo comparaciones de los datos ob

tenidos en el cuestionario en relación a hábitos de crianza y a~ 

titudes mantenidas por la madre cuando el niño tenía 3 años de -

edad correlacionando esta inforrnaci6n con el actual rendimiento 

académico y el desempeño del niño en un~ prueba de inteligencia 

como es de las Matrices Progresivas del RAVEN, Forma A, versión 

para niños, 

La correlaci6n de ambos tipos de variables: hábitos de - -

crianza-actitudes por un lado y rendimiento académico e inteli-

gencia por el otro tiene por objetivo intentar predecir, a tra-

vés del conocimiento de las actitudes y los hábitos de crianza -

en la infancia, c6mo será el rendimiento académico y el desarro

llo del niño en años posteriores. De esta forma, se pueden de-

tectar tempranamente los niños que presentarán alto riesgo en su 

desarrollo. 

Se hace énfasis en este momento que este estudio retrospec

tivo tiene carácter preliminar, de prueba piloto, debido a lo pe 

queño de la muestra (25 sujetos). Por otra parte, se intenta 

probar si esta forma de validación es útil, si aporta datos de -
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importancia pues se conoce que un estudio retrospectivo es una 

forma aceptable de validar un instrumento de esta naturaleza; -

no obstante, existen una serie de variables difíciles de contra 

lar a trav@s del paso de tantos años, Por lo tanto, el uso de 

esta manera de valídaci6n se. está poniendo en estudio para de-

terminar sí se establecen correlaciones importantes y signific~ 

tivas que puedan ser atíles a estudios posteriores. 

El tratamiento estadístico que se le siguió a los datos ob 

tenidos de este estudio retrospectivo fué primeramente un análi 

sis cualitativo semejante al realizado en el otro grupo. Si se 

quiere obtener información detallada al respecto, se sugiere re 

visar el Apéndice No. 2. 

Dado el tamaño de la muestra, no fué posible utiliza.r el -

Análisis F3ctorial para organizar los reactivos en diferentes -

factores; es por ello que el tratamiento estadístico que se si-

guió fué establecer correlaciones entre las variables relaciona

das con las características de la muestra y cada uno de los reac 

tivos que miden actitudes maternas hacia la educación del infante. 

De acuerdo con los niveles de medición de las variables, -

los tipos de coeficientes de correlaci6n que se establecieron 

fu~ ron: por rangos de Spearman Crs) y punto biserial (bis.). Del 

grupo de correlaciones que se establecieron, seis de ellas resul 

taran significativas e informan que el nivel educativo materno -

podría determinar sus actitudes hacia aspectos educativos corno 

son Restricción y No estirnulación. En el primer caso se indicó 

que a menor nivel educativo de la madre, mayor es la tendencia 

hacia mantener actitudes restrictivas en la educaci6n de su hijo. 
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Estos datos coinciden con los hallados por Bloom (1982) en Nige

ria donde manifiesta que el grupo de madres de menor nivel educa 

tivo tenía mayor tendenci.a a utilizar el control estricto tradi

cional. 

Por otra parte, la relaci6n establecida entre nivel educat~ 

vo materno y el hecho de no mantener actitudes estimulantes con -

el niño informa que a mayor nivel educativo menor es la tendencia 

hacia la no estimulaci6n. Estcs datos corroboran la información 

proporcionada por McGilli~uddy-DeLisi (1982) quienes afirman que 

el nlvel educativo de la madre correlaciona con las acti-

tudes que €sta mantiene y que, a su vez, €stas van a determinar -

las creencias que tengan los padres acerca del desarrollo de los 

niños. Poresky y Henderson (1982) apuntan datos hacia la misma -

dirección. 

Otra variable que result6 significativa fu€ la clase social 

al relacionarla con la importancia adjudicada a la estimulaci6n. 

Los datos informan que a mayor nivel de clase social, mayor es la 

i~portancia que se le da a la estimulaci6n del desarrollo. No 

obstante, se podría inferir que si el número de la muestra hubie

ra sido mayor se hubiera evidenciado de manera más clara la diver 

sidad de criterios dentro de los diferentes niveles de clase so-

cial, coincidiendo estos datos con los obtenidos por Ramey et al 

(1977) y Tulkin y Kagan (.1972). De la misma manera, García y Ma

cotela (1985) encontraron que los niños que obtuvieron puntajes -

deficientes e inferiores al término medio en una prueba de rendi-

miento intelectual tenían madres que sostenían actitudes con ten

dencia hacia la restricci6~ a la dependencia y a conceder mayor -
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importancia a la influenci_a de la herencia que a la del ambiente. 

El resto del grupo que obtuvo puntajes más altos que los anterio 

res ten!an madres que mantenían actitudes completamente contra-

rias. A pesar de las evidencias encontradas en dicha investiga

ción, los datos del estudio que se está elaborando relativos a -

estas dos variables no muestran esas tendencias. Los datos se -

muestran algo dispersos lo cual dificultad una clara interpreta

ción de ellos. 

En síntesis, se piensa que, dado el pequeño número de la 

muestra no fué posible obtener datos más claros y contundente~ -

ni mayor número de correlaciones significativas. De tal manera 

que, debido tambi~n a est~ dificultad no fue posible cumplir a -

cabalidad con uno de los objetivos planteados para este grupo c~ 

mo -era el de poder predecir, a trav€s del estudio retrospectivo, 

la posibilidad de -detectar los niños de alto riesgo. Se sugiere 

que se ponga de nuevo en estudio esta forma de validaci'n con -

una muestra mayor y se tomen estos datos presentados ahora com0 

preliminares y con un carácter de estudio piloto. 

A consecuencia de la aplicación del instrumento a una mues 

tra moderadamente grande (tomando los dos grupos en conjunto) sur 

gieron una serie de comentarios y criticas que es conveniente to

mar en cuenta para ocasiones futuras. 

En primer lugar, al pedir información acerca del número de 

personas que viven en la casa es útil el establecer claramente -

la forma de disposición de la casa, pues es común en México el -

que la familia viva en pequeñas casas pero en un área común pero 

al preguntar ¿cuántas personas viven en la casa? responden con -
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las que viven en la pequeña vivienda sin tomar en cuenta las pe~ 

sanas que tarnbi€n viven en el terreno común. Este último dato -

es importante para la determinaci6n de las personas con quien -

convive el niño diariamente. 

Relacionado con esta última variable "Tiempo de conviven-

cía del niño con su familia", sería pertinente cambiar la forma -

en que están organizadas las categorías de evaluaci6n ya que és

tas son consideradas como muy subjetivas y que llevan involucra

dos juicios de valor. Se sugiere en c ambio, reducir el número -

de categorías a tres y elaborarlas en funci6n del número de horas 

de convivencia¡ las categorías podrían quedar como sigue: 

l. De O a 4 horas 

2. De 5 a 8 horas 

3. De 9 a 12 horas. 

Una alternativa adicional más fácil de entender para todos los 

sujetos podría ser como sigue: 

l. En la mañana 

2 • En la tarde 

3. Todo el día. 

Este último asp ecto, la comprensión del instrumento por pa~ 

te del sujeto es sumamente importante ya que, en muchas ocasiones, 

se debe entre vistar a personas con escaso nivel educativo o anal

fabetas y, en cuyo caso, la comprensi6n se dificulta en gran medí 

da. 

Otra pregunta que se prest6 mucho a confusi6n estuvo rela-

cionada al tipo de parto. Al nombrar la categoría "natural", la 
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gran mayoría respond ía inmediatamente de manera afirmativa sin -

espontaneidad . Se sugiere que, antes de enumerar las alternati

vas de respuestas de tipo de parto se le pregunte a la madre: 

¿Ud. dió a luz en su casa o en un hospital? de manera tal que sí 

responde de una u otra manera exponerle las alternativas de res

pi.;.estas. 

En las preguntas relacionadas con hábitos de crianza, espe 

cíficamente la frecuencia de cambio de pañales, se propone que se 

estudie con mayor detenimiento la inclusión de la alternativa "Ca 

da vez que se ensucia" ya que al oirla, las madres responden inm~ 

diatamente que sí; se puede suponer que esta pregunta contiene im 

plícitamente juicios de valor. 

Por otra parte, el tamaño de la muestra en los dos grupos -

estudiados no fué el ideal lo que trajo como consecuencia el que 

no se pudieran observar con claridad algunos datos. 

A ésto se añade que el pequeño nümero muestral impidió que 

se pudieran utilizar todas las rutinas estadísticamente deseables 

ya que la computadora no trabaja, en algunas ocasiones, con pequ~ 

ño número de sujetos. Esto ocurrió en el caso de la variable 

"Luga _· que ocupa el niño entre sus hermanos" cuando se aplicó el 

Anális is de varianza donde hubo que retir~r todo el grupo de niños 

que ocupaban lugares entre el 4o. y el 98. dentrc de su grupo de 

hermanos pues en cada categoría quedaba sólo un pequeño número de 

sujetos y, en ocasiones, 1 sólo. De esta manera, en esta varia-

ble no se pudieron utilizar los datos de 21 sujetos,número impor 

tante si se toma en cuenta el número total de la muestra. De to

do ésto se deduce que la util ~dad de la computarlora y sus análi--
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sis estadísticos tiene ciertos limites. Es obvio que cuando se 

trabaja con un alto número de sujetos, su beneficio es muy alto, 

al igual que cuando se intenta establecer la confiabilidad de un 

instrumento (como es el de esta investigaci6n) labores que sin -

la ayuda de la computaci6n es imposible realizar; a ésto se añade 

el que los procedimientos para establecer datos como confiabili-

dad y validez son estandar y es necesario que así sea para que 

pueda ser comprendido por todos los conocedores de la materia. 

Sin embargo, cuando se manejan pequeñas muestras de sujetos 

en ocasiones es adecuado y, a la vez, facilita la comprensi6n a -

la vista de todos el uso de an~lisis cualitativos en funci6n de -

frecuencias y porcentajes . Este manejo de datos proporciona una 

visi6n más completa de la situaci6n; es por esta raz6n que en es

ta investigaci6n este tipo de análisis fué utilizado con frecuen

cia. 

No se debe perder de vista el hecho de que el pequeño núme

ro de sujetos en ambos grupos responde a situaciones que se pre-

sentan comunmente en las investigaciones, donde causas ajenas - -

obligan a adaptarse a ellas y que el que no lo hace corre el ries 

go de involucrar gran cantidad de esfuerzo, tiempo y gasto econ6-

mico de lo que muchas veces no sé dispone. 

A pesar de los pocos recursos que se tenían a ma~o, la apo~ 

taci6n fundamental de la presente investigaci6n es proporcionar ~ 

un instrumento elaborado en la propia realidad donde se va a uti

lizar lo que, como se sabe, es un aspecto muy valioso. Este ins

trumento brinda informaci6n primordial para efectos de posteriores 

investigaciones; siempre es recomendable el conocer la naturaleza 
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de los sujetos de investigación con los que se va a trabajar. 

Es conveniente, igualmente, tener presente, si se va a ela

borar un programa de intervenci6n temprana, por ejemplo, el hecho 

de qoo es la madre con quien el niño está casi todo el día y que se 

debe considerar a ésta como parte fundamental de dicho programa. 

Adicionalmente, es importante saber qu~ piensa la madre acerca de 

la posibilidad de su intervenci6n en el desarrollo de su hijo, 

sus hábitos de crianza, su imposici6n de reglas y límites y otros 

aspectos para lo cual este instrumento es el adecuado. 

A más de la aporta~i6n ya señdlada, el instrumente intenta 

cumplir una labor predictiva a largo plazo en cuanto a los niños 

de alto riesgo cultural por lo que se propuso utilizar el estudio 

retrospectivo del que se habl6 en párrafos anteriores. Sin embar 

go, dicha labor predictiva está muy lejos de ser completada; es -

necesario qoo se realice este estudio con mayor ntlmero de sujetos ya 

que se debe recordar que esta investigaci6n tiene carácter de pr~ 

liminar. Se sugiere que se tomen estos datos como llevados a ca

bo en una prueba piloto. 

Otro ángulo que se debe tener presente en este momento es -

que la tarea de elaborar un instrumento de medición de cualquier 

índole, nunca tiene fin, nunca debe existir una versi6n final de 

él ya que éste debe estar adaptándose constantemente a los cambios 

que se efectuen en la realidad y, al mismo tiempo, deben adaptar

se a las nuevas realidades donde puedan ser utilizadas. 

Todas estas razones llevan a la conclusi6n que la elabora--
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ci6n de este instrUil)ento en esta investigación dista de ser - -

"la ültima palabra" por lo que se sugiere profundizar m&s en -

la misma l!nea, 
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APENVICE Na. 

Se presentan a continuaci6n, los cuestionarios que se ela

boraron en la presente investigaci6n. El primero d e ellos es el 

que se aplic6 a las muestras de los grupos con los cuales se tra 

baj6. A partir de alli surgieron una serie de correcciones que 

trajeron corno consecuencia la elaboraci6n de una segunda versi6n 

del instrumento anterior. 



CIJESTIONAP.10 DE ACTITIJflES Y PATRONES OE CRINIZA l·'.ATERNOS 

151. 
PRrnrnA PARTE. 

NmmRE DEL PADRE: ___________________ _ 

· ... 
~~~=z"' 

EDAD: ESCOLARIDAD MAX.lf.IA __ . .. _~----~------·· OCUPACION ___ _ 
. . . 

NOMBRE DE LA f.IADRE. ___________________ _ 

EDAD ESCOLARIDAD MAXIMA OCUPAC.ION 
---~- ------------- ----------

tWM.GRE DEL NIÑO: ----------------------------------------------EDAD: ___ LUGAR QUE OCUPA ENTRE LOS H"El~MANOS ________ _ 

- ... . 
t:mtERO DE PERSONAS QUE VIVEN ·EN lA CASA: __________ _ 

, 
·.·. t Cuánto tiempo pasa con 

p crsoncs na d a POCO re!'!U or 
M<tdre 
Padre o nadr~s"trl::-

Hcrmnnos 
Abuc 1 a ! 
Abuelo l 
Tfos ! 
1 fo:; 
Prir.10s 
Sirvienta 
Otros 

3.- EMOARA7.0. 

¿Do cu5ntos meses fue . su embarazo i 

Meses: ~ 5 _. _6 ;_7 _8 _9 

¿ Qu6 .tipo de parto tuvo .?' 

b astan t e 

1 

to d o e tempo 

___ .. pa i coprof i l 6ct i co _natura 1 __.ccs.'írca __ b raqueo __ forc.· 

[( tlmbnrozo fue planeado por 

padre · al_· no __ _ 
¿ Cuerf a tenerlo ? 

madre al_ no __ _ . 
é tuvo tilounn cnfcrrncdnd durante el crnb.:i~.:iz:o? __ si __ no 

icuSl"7-:-------------------~--------------------------------~ 



1 52 . 

Durante el cmbarazoÍtuvo alguna situaci6n que le produjera: 
·si · .no 

. : crtgust ia _ ._·_ _. _. _ . icu!J 1 ~ ·--------------------
.(iniedo) 
depresi6n _____ ;eua1·; ____________________ _ 

(ganas de no hacer nada o tristez~) 

ansiedad~. ____ . ÍcuSI~-----------------------~ 
(miedo a algo.que .no conoce o no sabe qué es) 

HABITOS DE. CRIANZA 

.Horario de comidas ______ desayuno------· comida cena 

Horario de baño mañana tarde noche __ var . 

frecuenc·ia de. baiio ___ diario ____ terciado ____ scrnanalrncntc · 

· F recucnc i a de 

· caiiibio de pañales __ cada hor~ __ cada 2 horas ___ cada 3 horas 

__ 1 vez por df a ___ 2 vcc~s por día ___ 3vcccs. 

__ cede vez que so ensucia. 

Horario de .sueño: 

mañana: .1. hora. 1 - hora __ 2 horas . ___ ho.ras. 

·tarde: .1 hora. 1 --- hora __ 2 horas ___ hor<1s. 

noche: horas. A qué hora se acuesta y a qué hora se lcvant<i. 

INTERACCION CON LOS ADULTOS '='EN tAS ACTIVIOl.OES DIARIAS. 

Quién lo bafín Lo viste lo cambia Lo duerme Le da de CC'r.lC"': r 

·. lTa Cc<i·s. Di a Ocas. Oía Ocas. Dia· ·Oc<is. Din Ocas. 

Momfi 

Paptl 

Hcrmano/1 

Tfo/o 

Abuelr:ohi 

Otros 1 
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A CONTINUACION VOY A LEERLE UNA SERIE DE AFIRMACIONES ACERCA DE LA EDUCACION DE LOS Nlf10S. POR FAVOR, 

PIENSE ~:AS EN LO QUE UD. HACE CON SU HIJO QUE EN LO OUE UD. PIENSA O CONSIDER/, OUE ESTA BIEN ACERCA 

DE LA EDUCACION DEL NIÑO PEQUEÑO. 

tlO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS: SOLO QUEREMOS SABER OUE llACE CON SU HIJO PARA EDUCARLO. 

SIEMPRE A VECES NUNCA . COMENTARIOS 

1.- lo prohibe a su hijo comer dulces cuando no debe 

2.- Un niño berrinchudo puede aprender a no ser bcrrinchudo 

3.- Ud, hace que su hijo le obPde:ca cuando lo manda a dormir 

en le noche. 

4.- La inteligencia de 5U hijo SP puede ~~mbiar 

5.- Los niños aprenden más con una educaci6n fuerte. 

6.- Le falta tiempo para enseñarle cuentos y juegos nuevos 

o su hijo. 

7.- Cuando su hijn es-t& comiendo, ud. le platica. 

8.- Su hijo naci6· con su propia forme de ser pero ud. 

puede cambiarle. 

~' V1 
w 



--

·------=+~l 9.- Es peligroso dejar caminar solo a un niño de 1 año 

l
1
e.- Pará que su hijo deje de 1 lorar·. , ud. le da al momento lo 1 1 

1 

SIEMPRE A VECES .NUNCA CUME NJA KiOS 

1 

que le• pide. ¡ 
'-

1 
11. - . So f.o ti ene caso hab 1ilr1 e a un bebé despues de 1 os seis : 

meses (antes no entiende) ·---· i__l ___ 
12.- Permite que su hijo coma caramelos entre comidas 1 1 

-
13.- Ud. decide con qué juguete juega su hijo • . 1 

1 

-

14.- le enseña cuentos y juegos nuevos a su hijo. 

15.- Cuando a su hijo Je cuesta trabajo hacer algo, ud. lo i 

hac.!! por é 1 -.-

16.- Ud. obliga a su hijo que recoja sus juguetes. 

17.- Ud. castiga a su hijo cuando hace berrinches. 

18.- Ud. permanece callada cuando viste a su hijo. 

19.- Ud. deja que su hijo vaya a la cama hasta la hora l 1 Cj ¡..... 

que él quiera. V1 

' ... 



20.- Su hijo puede estar sin ud; algunos ratos del día 

21.- Su hijo entiende lo que ud. le dice desde que nució. 

22.- Su hijo puede hacer mu c has cosas sin su ayuda. 

23. - La intel igcncia de su hijo s e ma nte ndrá i gual dur;:mte 

toda la vid.:i. 

24.- Los mejores juguetes de su hijo son los que le cn&cñan 

a hacer cosas nuevas. 

2).- Un niiío Je un año e s muy pequeño para dejarlo qui~ 

aprenda a caminar solo. 

26.- Una educaci6n ~.ci-~-~r.\a_es buena para su hijo. 

27.- La forma de ser de ud. c .:-rnbi<i el carácter con el 

que su hijo nació. 

28.- Su hijo necesita estar con ud. todo el tiempo. 

-- - .. . .. --~_..:_:__· _-_ SIEMPRE A VECES NUNCA COMENTARIOS 

---- ·--··-·-··-- ·--

-·-

¡ 

1 

i 
1 

-- - -

\ 
1 

------·- - - - 1 

' 
¡ 

' 1 
i - -- ___ , 

' 1 

1 

' ----··----\ 
: 1 

' l ¡ 

___ ;_ ·-----! 
1 
1 

f-' 
<J1 
<J1 

1 



2 

3 

3 

3 

3 

"" lf) 

rl 

9.- Aunque su hijo naci6 i nte 1 i gente, 

que sea más inteligente. 

ud. puede hacer 

D.- Un niño de 1 año puede meter piedritas en un bote 

sin ayuda. 

1.- Le es indiferente que su h:jo deje los juguetes 

tirados. 

2.- Ud. se queda sin hablar cuando su hijo está comiendo 

3.- Platica con su hijo cuando lo baña o lo viste. 

':;) 
SIEMPRE A VECES NUNCA COMENTARIOS 



Nor.: cRE DEL Pi\DP. :C : 

EDAD: ESCO Ll\ri 1 DAD: _________ ocurA·-:: 10;1: ___ _ 

NOMCRE DE LA WADRE: 

EDAD: ESCOLARIDAD: ________ OCUPAC 1 Oll: ------

NO~URE DEL Nl~O: 

EDAD: LUGA~ QUE OCUPA ENTRE LOS HERt,~ANCS: ________ _ 

NUMERO D::: PEr:SOllAS QUE V 1 VGI rn LA CASA: 

VIVEN f,m.lLIARES .. CE~CA o EN L,\ ¡.;¡s~.: A CAS,\? 

Cu6nto tiempo pasa con.;. 

Pe rs<>nas r.:aríana Tarde Todo el ¿ í.:i 
r.:ac!re 
Padre 
Hcrr.rnnos 
Abuelu 
Abuelo 
Tías 
Tíos 
Primos 
Si rvi cn;;a 
Otros 

Er.tBARAZO. 

De cuántos meses fué su emoara=o? r.:ese s: __ 5 6 __ 7 3 

Ud. dió a luz en su cé'i .. a o en el hospit.:d? Qué tipo .Je parto? 

psicoprofilác<; ico ; __ natural;-· - ces6rea; __ bloqueo¡ 

El embarazo fué planeado por 

padre 

m<1dre 

si; __ no. 

si; __ no. 
Quería tenerlo? 

Tuvo olsuna enfermedad durante el embarazo? __ si; __ no. 

cu<'í I? 

! 
1 

! 
; 

1 
1 
1 
1 

! 
1 

.~ .· . 

157 . 
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Durante el cmbarazoltuvo alguna situaci6n que le produjera: 
si · .no 

tlrigustia ~ _ ._ . ;'cu§I ~ --------------------
{miedo) 

depresi6n __ ~ cieual·=-------------------
(ganas de no hacer nada o tristeza) 

ansiedad __ ~ Ícu51? -------------~----
(miedo a oigo .que .no conoce .o no· sabe qué es) 

. HABITOS DE. CRIANZA 

Horario .de comidas _______ desayuno _____ comida cena 

Horario de baño manana _____ tarde noche __ var. 

frecuenc"i a de baño ~diario ___ tcrc i ado ____ semana 1 mento 

· Frecuencia de 

cambio de pañales __ cada hor~ __ cada 2 horas ___ cada 3 horas 

__ 1 vez por día ___ 2 vcc~s por día __ 3vcces. 

___ cada vez que so ensucia. 

de sueño: 
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SEGUNDA PARTE. 

A ~ontinuacion voy a leerl~ una serie de afirmaciones acerca de la eclucaci6n de los niRos. Por 

favor, piense más en lo que ud. hace con su hijo que en lo que ud. piensa o considera que está 

bien acerca de la educación del niño pequeño. 

No hay respuestas·1correctas o incorrectas; solo queremos saber qué hace con su hijo para educarlo. 

S 1 Er,:PRE. A VECES N~INCA Cot. '. ENTAR 10S 

1.- Ud hace que se hijo le obedexca cuando lo manda a 
__¡ 

dcr>rmir en la noche. 
~ 

2.- La inteligencia <le su hijo se puede cambiar 

3. - Los niños aprenden más con una cduc ac i ón fuerte 

4.- Le falta tiempo para enseñarle cuentos y juegos 

nuevos a su hijo. 

~.- c~ .. ndo su hijo est6 comie n<lo,ud . le platica. 

6.r· Su hijo nació con su propia forma de ser, ero 

ud. puede cambiarla. 

7.- Es peligroso dejar caminar solo a un niño de 1 año. 

8.- Para que su hijo deje J e 11 orar, ud. le Ja <J I mo;:1e nto 

) lo que le pide. 
ui I 

~· - ! 



9.- Solo tiene caso hablarle a un bebé despues de los 

seis meses (antes no entiende). 

10.-Permite que su hiJo coma caramelos entre comidas. 

11.-Ud. decide con qué Juguete Jüega su hiJo. 

12.-Le enseña cuentos y Juegos nuevos a su hijo. 

13.-Cuando a su hijo le cuesta trabajo hace~ algo, ud. 

lo hace por él. 

1~.-lld. obliga a su hijo a recoger sus Juguetes. · 

15.-Ud. permanece ca 11 ada cuando viste a ! ' U h i Jo, 
-
16.-SL hijo entiende lo que ud. le dice desde que naci6. 

17.-Su hijo puede hacer muchas cosas sin su ayuda. 

18.-La inteligencia de su hijo se mantendrA j !JUil 1 

durante toda la vida. 

SIEMPRE . A VECES NUNCA COMENTARIOS 
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19.- Los mejores Juguetes de su hijo son los que le enseilon 

a hacer cosas nuevas. 

20.- Un niño de 1 ofío es muy pequefío para c.lejarlo que 

aprenda a · caminar solo. 

21.- Una educoci6n autoritaria es bueno para su hijo. 

22.- Lo forma de ser de ud. cambia el carácter con el 

que su hijo naci6. 

23.- Su hijo necesita estar con ud. todo el tiempo. 

24.- Aunque su hijo noció i nt e 1 i 9cnte , ud. puede hacer 

que sea nilis i nte 1 i 9ente. 

25.- Un niño de l afio puede me ter pi edr i t ·as en un bote 

sin ayudo. 

26.- Le es indiferente que sv hijo deje IQs ju{Juetes 

tirados. 

SI O·:PRE A VECES NUNCA cm.:ENTiiRIOS 
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APENVICE No. 2 

Corno un trabajo adicional al elaborado en esta investiga-

ci6n, se presenta a continuaci6n un breve análisis cualitativo -

de las respuestas al cuestionario en proceso de un grupo de rna-

dres de 25 niños con edades comprendidas entre los 9 y los 11 -

años de edad quienes estudian 4o. grado de primaria en la Escue

la oficial Wilfrido Massieu, ubicada en la calle Las Rosas, sin 

número, en el Pedregal de Santo Domingo, México, D. F. 

Se utiliz6 este grupo adicional de madres con miras a que 

sirviera como una pr~~ba piloto para una investigaci6n que se re~ 

lizará posteriormente y que tendrá corno objetivo correlacionar el 

rendi~iento académico de los niños con las actitudes expresadas 

por las madres; de manera tal, que el cuestionario en elaboraci6n 

pueda cumplir una funci6n predictiva con respecto a dificultades 

de aprendizaje y caracter1sticas de alto riesgo cultural-familiar. 

El rendimiento académico, en esta parte de la investigaci6n, 

está representado por dos variables: puntajes de ejecuci6n en una 

prueba de desempeño intelectual (Matrices Progresivas del RAVEN, 

Forma A, versi6n para niños) y calificaciones escolares de final 

de ctño. 

Es pertinente en este momento, hacer un comentario acerca 

del modo de selecci6n de la muestra. Se tornaron todos los niños 

que pertenecian a un grupo de 4o. año escolar de primaria en la 

citada escuela junto con sus respectivas madres; se realiz6 de e s 

ta manera debido a la dificultad de recolectar informaci6n de gr~ 

pos diversos por lo cual se decidi6 tornar en cuenta la opini6n de 
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la mayor cantidad posible de sujetos de ese grupo en particular. 

Se hará una revisi6n de las frecuencias de respuestas a los 

reactivos pertenecientes a la primera parte del instrumento; se -

hará en forma semejante a la seguida con el otro grupo de madres 

cuyos datos aparecen en capítulos previos. En seguida de dicho 

análisis se establecerán correlaciones óe rangos de Spearman y -

correlaciones punto biserial entre los reactivos relativos a las 

características de la muestra con los reactivos relativos a las -

actitudes maternas. Luego se analizarán aquellas correlaciones -

que resultaron estadísticamente significativas a un nivel de sig

nificaci6n de .05. 
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TABLA la. 

EDAD DEL PADRE 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

o 3 12.0 

27 1 4.0 

28 1 4.0 

30 2 a.o 
31 1 4.0 

32 1 4.0 

33 2 8.0 

34 1 4.0 

36 4 16.0 

38 2 8.0 

39 l 4.0 

43 l 4.0 

44 1 4 . 0 

46 l 4 . 0 

48 1 4.0 

50 1 4.0 

54 l 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

En esta variable se puede observar que, debido al pequeñC'I -

número de sujetos, la frecuenc i.a de las euades de los padres de -

los ~iños se dispersa, manteniendo pocos sujetos en cada catego--

ria. S6lo se puede comentar que la categoria donde cae el mayor 

número de sujetos (4), es decir, el 16% es la correspondiente a -

los 36 años. 
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TABLA za. 

ESCOLARIDAD MAXIMA DEL PADRE 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Profesional 1 o o.o 
'Preparatoria 2 2 8.0 

Secundaria 3 1 4.0 

Secundaria incom. 4 1 4.0 

l'rimaria 5 9 36.0 

Primaria incom. 6 9 36.0 

Sin dato 7 3 12.0 

T o t a 1 25 100.0 

Con respecto al nivel educativo del padre, la poblaci6n se 

muestra bastante homogénea pues la gran mayoría de los sujetos -

caen dentro de los niveles inferiores; ésto es, que 9 sujetos 

tienen como grado máximo primaria y una cantidad semejante no la 

termin6. La h.omogene;idad de este grupo contrasta con la heterog~ 

neidad puesta de manifiesta por el grupo comentado previamente. 
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TABLA 3Cl 

OCUPACION DEL PADRE 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Sin dato o 4 16.0 

Profesional 1 o o.o 
Jefe de oficina 2 o o.o 
Empleado 3 2 8.0 

Obrero calificado 4 8 32.0 

Obrero no califi cado 5 5 20.0 

Chofer, soldado, etc . 6 6 24.0 

Hogar 7 o o.o 

T o t a 1 25 100 . 0 

En esta variable es conveniente hacer notar, <= 11 primer lu-

gar, que el 16 %, es decir, 4 sujetos no proporc~onaron datos con 

respecto a la ocupaci6n que tienen. Es, ~or otra parte, un dato 

interesante, el hecho de que en las dos categor1as superiores 

Profesional y Jefe de oficina no haya sujetos . Se observa de nue 

vo aqui, la homogeneidad indicada en la variable anterior ya que 

la ma yor1a de los sujetos se ubican en las categorias más bajas, 

siendo la que tiene la mayor frecuencia de Obrero calificado. 

Es 16gico deducir de aqui que las variables Nivel educativo y -

Nivel ocupacional van juntas o que una es condición para la otra. 
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TABLA 4a 

EDAD DE LA MADRE 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

26 1 4.0 

27 2 8.0 

28 1 4.0 

29 2 a.o 
30 2 8.0 

31 1 4.0 

32 3 12.0 

33 2 8.0 

34 2 8.0 

35 2 B.O 
36 2 8.0 

37 1 4.0 

38 1 4.0 

40 1 4.0 

51 1 4.0 

54 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

Al igual que en la variable Edad del padre, el pequeño nú-

mero de sujetos hace que éstos se dispersen a lo largo de todo el 

continuo de las diferentes categorias. El mayor número de suje--

tos (8) es decir, el 12% se concentra en la categoria correspon--

diente a los 32 años. 
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TABLA 5a 

ESCOLARIDAD MAXIMA DE LA MADRE 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Profesional 1 o o.o 
Preparatoria 2 o o.o 
Secundaria 3 1 4.0 

Secundaria incom. 4 o o.o 
Primaria 5 10 40.0 

Primaria incom. 6 14 56.0 

Sin dato 7 o o.o 

T o t a 1 25 100.0 

Es un hecho interesante en esta variable, el que no hayan 

sujetos en las categor1as Profesional, Preparatoria y Secundaria 

incompleta. Por otra parte, se puede observar que en la catego-

r1a de Secundaria s6lo hay un sujeto que corresponde al 4%, de -

tal forma que los porcentajes más altos cayeron en las categorías 

de Primaria y Primaria incompleta con porcentajes de 40 y 56% re~ 

pectivamente. Esto demuestra de nuevo la homogeneidad del grupo 

en c uanto al nivel educativo. 
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TABLA 6a. 

OCUPACION DE LA MADRE 

CATEGOR!A CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Profesional 1 o o.o 
Jefe de oficina 2 o o.o 
Empleado 3 1 4.0 

Obrero calificado 4 1 4.0 

Obrero no calificado 5 2 8.0 

Chofer, etc. 6 3 12.0 

Hogar 7 18 72.0 

T o t a 1 25 100.0 

Se puede observar en esta variable Ocupaci6n de la madre -

que la mayoría de ellas (18), es decir, el 72% permanecen en -

el hogar, no salen a la call e a trabajar. Este porcentaje con

trasta con el 16% total de madres que trabajan fuera de la casa. 
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TABLA 7a 

NIVEL SOCIAL 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Sin dato o 1 4.0 

Clase alta y media-

alta 1 o o.o 

Clase media-baja 2 3 12.0 

Clase alta- trabaj. 3 16 64.0 

Clase baja- trabaj. 4 5 20.0 

T o t a 1 25 100.0 

Se puede observar que esta muestra, en cuanto a clase so--

cial se refiere, es bastante homogénea pues el 64% pertenece -

al mismo nivel; el 20% pertenece al nivel siguiente, es Jecir, 

a la cla~e baja trabajadora. Con base en estas afirmaciones, se 

puede decir que la gran mayoría de la poblaci6n pertenece a las 

dos últimas categorías consideradas. 
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TABLA 8a 

LUGAR QUE OCUPA EL Nrno ENTRE sus HERMANOS 

LUGAR FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

lo. 11 44.0 

2o. 1 4.0 

3o. B 32.0 

4o. 1 4.0 

So. 2 B.O 

60. 1 4.0 

Bo. 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

De los 25 sujetos que conforman la muestra, se observa en 

tabla que gran parte de ellos (11) el 44% ocupan el primer lu 

gar dentro del grupo de hijos. El 32% (8 sujetos) ocupan el -

3er. lugar. 
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TABLA 9a 

NUMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA CASA 

NUMERO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

3 2 B.O 

4 4 16.0 

5 6 24.0 

6 5 20.0 

7 2 B.O 

B 4 16.0 

9 l 4.0 

19 l 4,0 

T o t a l 25 100.0 

En la presente tabla, se indica que la mayor frecuencia 

(6 sujetos) cubriendo el 24% cae dentro de la categoría 5 que -

i~forrna que son cinco las personas que viven en la casa. Le si 

gue el 20% (5 sujetos) que afirman que son seis las personas 

que viven en la casa. 
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TABLA 10a 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA MADRE 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nada o o o.o 

Poco 1 6 24.0 

Regular 2 o o.o 

Bastante 3 o o.o 

Todo el tiempo 4 19 76.0 

T o t a 1 25 100.0 

Dentro de esta variable, la~ categorías correspondientes 

a los t~rminos medios como Regular y Bastante no contienen ningún 

sujeto en ellas. Contrasta este hecho con los 19 sujetos (76) -

que cayeron en la categoría Todo el tiempo. 
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TABLA 11a 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON EL PADRE 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nada o 5 20.0 

Poco l 8 32.0 

Regular 2 7 28.0 

Bastante 3 3 12.0 

Todo el tiempo 4 2 8.0 

T o t a l 25 100 .0 

Al contrario de la variable anterior, se observan en ésta 

Tiempo de convivencia con el padre, la forma heterogénea en que 

se distribuyen los sujetos a lo lal: go de todas las aategorias. 

Esto indica que no hay un patr6n establecido del tiempo que pasa 

el padre con sus hijos, este es muy variable; no as! el de la ma 

dre, quienes casi en su mayoría convifen todo el tiempo con sus 

hijos. 
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TABLA lla 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON EL PADRE 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nada o 5 20.0 

Poco 1 8 32.0 

Regular 2 7 28.0 

Bastante 3 3 12.0 

Todo el tiempo 4 2 8.0 

T o t a 1 25 100.0 

Al contrario de la variable anterior, se observan en ésta 

Tiempo de convivencia con el padre, la forma heterogénea en que 

se distribuyen los sujetos a lo la;;go de todas l a s categorías. 

Esto indica que no hay un patr6n establecido del tiempo que pasa 

el padre con sus hijos, este es muy variable; no así el de la ma 

dre, quienes casi en su mayoría convifen todo el tiempo con sus 

hijos. 
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TABLA 12a 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LOS HERMANOS 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nada o 13 52.0 

Poco 1 2 8.0 

Regular 2 3 12.0 

Bastante 3 1 4.0 

Todo el tiempo 4 6 24.0 

T o t a 1 25 100.0 

Se ob~erva en esta tabla que el mayor porcentaje (S2%) no in 

teractúan con sus hermanos. Las causas de este hecho son las si 

guientes: 

10 sujetos ocupan el ler. lugar entre sus hermanos, por lo tan 

to, cuando estaban pequeños no tenían hermanos con quienes in-

teractuar. 

2 sujetos tenían hermanos muy grandes con quienes era dificil 

el intercambio de juegos y 

1 sujeto es hija única. 
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TABLA 13a 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LOS ABUELOS 

CATEGORIAS CXJDIOO FROC.AB.5. FRE1'.: • REL • FROC.AB.5. FROC.REL. 
AWELA ABUErA ABUELO ABUEW 

Nada o 13 52.0 19 76.0 

Poco 1 2 8.0 2 8.0 

Regular 2 6 24.0 4 16.0 

Bastante 3 1 4.0 o o.o 

'lbdo el tieipo 4 3 12.0 o o.o 

T o t a 1 25 100.0 25 100.0 

En la presente tabla, se puede observar que de la totali--

dad de los sujetos que so~ 25, la gran mayoria ~o convive con -

los abuelos. En el caso de la abuela, son 13 sujetos (52%) ~-

los que no conviven con ella; en el caso del abuelo este porce~ 

taje aumenta al 76% (19 sujetos). 



TABLA 14a 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LAS TIAS, TIOS Y PRIMOS 

CATEnJRIAS morro FROC .AB.5. FROC.REL. FREC.AB.5. FROC.REL. FROC.AB.5. FROC.REL. 
TIAS TIAS TIOS TIOS PRIMJS PRIM:>S 

Nada o 16 64.0 18 72. o 17 68.0 

Poco 1 2 B.O 2 B.O 3 12.0 

Regular 2 3 12.0 3 12.0 2 8.0 

Bastante 3 3 12.0 2 a.o 1 4.0 

1bdo el tierrpo 4 1 4.0 o o.o 2 8.0 ---
T o t a 1 25 100.0 25 100.0 25 100.0 

En relación con la convivencia del niño con sus familiares: tías, tíos y primos 

ésta se observa bastante homogénea entre sí: la gran mayoría no convive con ellos. -

Con las tías el 64% no convive con ellas; el 72 % no convive con los tíos y el 68% no -

convive con sus primos. 

f-' 
-.J 
-.J 
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TABLA 15a 

TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA PERSONA DE SERVICIO Y OTROS 

CATEGORIAS a:xmn FREX:. ABS. FRB:.REL. FREX:.ABS. FREX:: • REL. 
SERVICIO SERVICIO orros OIIDS 

Nada o 25 100.0 25 100.0 

To t a 1 25 100.0 25 100.0 

La totalidad de los sujetos afirma no tener persona de ser 

vicio ni ninguna otra a su disposición para cuidar a su hijo. 

TABLA 16a 

MESES DE EMBARAZO 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

8 meses 4 3 12.0 

9 meses 5 20 80.0 

10 meses 6 2 B.O 

T o t a 1 25 100.0 

Se observa en esta tabla que la gran ma:¡oria (20 sujetos, -

el 80%) cumplieron les 9 meses de embarazo. Se hace notar que 2 

madres (8%) afirmaron haber cumplido 10 meses de embarazo. 
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TABLA 1 7a 

TIPO DE PARTO 

CATEGORIAS CODIGO FR,ECUENC IA,S FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Psicoprofiláctico 1 o o.o 

Natural 2 17 68.0 

Cesárea 3 2 8.0 

Bloqueo 4 5 20.0 

•:Forceps 5 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

En est.a tabla se indica que el 68% (17 sujetos) C1firmaron -

haber tenido parto natural, sin ninguna intervenci6n médica. Le 

sigue en cantidad de frecuencia, la categoria 4, que con 5 suje-

tos (20%) informa que s6lo estas madres dieron a luz por bloqueo, 

es decir, por medio de anestesia. 



TABLA 18a 

EMBARAZO PLANEADO POR EL PADRE 

CATEGORIAS CODIGO 

Si 1 

No 2 

T o t a 1 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

13 

12 

25 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

52.0 

48.0 

100.0 

180. 

Se observa en esta variable que casi no hay diferencias en 

cuanto a frecuencias en las dos categorías consideradas: si 

fu€ planeado o no el embarazo por el padre. En la primera de -

ellas se encuentra el 52% (13 sujetos) y en la segunda el 48% -

(12 sujetos). 



TABLA J9a. 

EMBARAZO PLANEADO POR LA MADRE 

CATEGORIAS CODIGO 

Si 1 

No 2 

T o t a 1 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

15 

10 

25 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

60.0 

40.0 

100.0 

181. 

En el presente caso, las diferencias entre una y otra cate 

gor1a se amplía con respecto a la variable anterior; no obstan 

te, ~sta no llega a ser demasiado grande pues es del 20% que -

está representado por 5 sujetos. 

En esta variable, 15 madres (60 % ) afirma haber esperado 

y planeado el embarazo, en tanto que otras 10 madres ( 40% ) -

afirman no haberlo hecho. 



TABLA 20a 

ENFERMEDAD DURANTE EL EMBARAZO 

CATEGORIAS CODIGO 

Si 1 

No 2 

T o t a 1 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

3 

22 

25 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

12.0 

88.0 

100.0 

182. 

Se puede observar en esta tabla que, en líneas generales, 

las madres de la muestra presentaron buena salud durante sus -

embarazos ya que en la categoría 2 cay6 el 88% de los sujetos. 



TABLA Zla 

ANGUSTIA DURANTE EL EMBARAZO 

CATEGORIAS 

Si 

No 

T o t a 1 

CODIGO 

1 

2 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

13 

12 

2 5 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

52.0 

48.0 

100.0 

1 83. 

Es claro en esta variable que hay una paridad de frecuencia 

en las dos categorías contempladas. Sin embargo, se debe hacer 

notar que el mayor porcentaje (52%) cayó en la categoría que in-

dica que sí sintieron angustia las madres durante el embarazo. -

Este porcentaje contrasta con el del otro grupo estudiado en es-

ta investigación donde el 74.1% de las madres afirmaba haber es-

tado tranquilas y sin mayores preocupaciones durante el embarazo. 

Las causas de la angustia más frecuentemente expresadas por 

las 13 madres de esta muestra son las siguientes: 

- Problemas conyugales por bebida, problemas econ~micos y abando 

no del hogar por parte del padre: 7 sujetos. 

- Enfermedad del esposo: 1 sujeto. 



TABLA 2 2a 

DEPRESION DURANTE EL EMBARAZO 

CATEGORIAS CODIGO 

Si 1 

No 2 

T o t a 1 

FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

7 

18 

25 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

28.0 

72.0 

100.0 

184. 

Al comparar esta tabla con la anterior, se puede observar 

que el porcentaje de madres que sintieron angustia y depresi6n 

difiere notablemente; en el primero de ellos es el 52% y en -

el segundo el 28%. 

Las causas expuestas por las madres que sí sintieron depr~ 

si6n durar.~e el embarazo son las siguientes: 

Desgano y tristeza: 4 sujetos. 

Problemas económicos: 2 sujetos. 

Problemas de abandono del esposo: 1 sujeto. 
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TABLA 23a 

HABITOS DE CRIANZA 

HORARIOS DE COMIDAS Y DE BAfiO 

CATE'Q)RIAS OJDIGJ FREC.AB.5. FREX:,R,EL. FREC.AB.5. FREC,REL. 
CCMIDAS COMIDAS BA.f:P Bl\$lO 

Fijo 1 20 80.0 15 60.0 

Variable 2 5 20.0 10 40.0 

T o t a 1 25 100.0 2 5 100 . 0 

En estas dos variables, Horario de comidas y Horario de -

baño se observa cierto contraste. En la primera d e ellas, la 

gran mayor1a, el 80% afirma tener un horario fijo y establecido 

para dar de comer a sus hijos. No sucede así con el horario de 

baño ya que la diferencia entre una categor1a y la otra es menor 

que en la variable anterior; en el caso del baño, en la primera 

categor1a cae el 60% de los sujetos y en la segunda el 40% con -

10 sujetos. 



186. 

TABLA 24 a 

FRECUENCIA DE BAflO 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Diario 1 9 36.0 

Cada tres días 2 15 60.0 

Semanalmente 3 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

Se observa en esta variable una alta homogeneidad ya que la 

gran mayoría 60.0% ) de los sujetos baña a su hijo cada tres -

días. 
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TABLA 25a 

FRECUENCIA DE CAMBIO DE PAflALES 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Cada hora 1 o o.o 

Cada 2 horas 2 1 4.0 

Cada 3 horas 3 2 8.0 

Una vez al dia 4 1 4.0 

Dos Yeces al dia 5 o o.o 

Tres veces al dia 6 2 a.o 

cada vez que se ensucia 7 19 76.0 

T o t a 1 25 100.0 

Se observa en esta variable una alta homogeneidad ya que -

la mayoría de la pobl~ci6n cae dentro de la categoría 7 que info~ 

rr.a que el 76% cambia los pañales a su hijo cada vez que se ensu-

cia. 
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TABLA 26a 

HORAS DE SUE~O DURANTE EL DIA 

CATEXX)RIAS CDDIGO FROC.AB.S. FREX:.REL. FREX: .AB.5. FREX:.REL. 
~ ~ TARDE TARDE 

Nada o 10 40.0 5 20.0 

30 minutos 1 5 20.0 5 20.0 

1 hora 2 3 12.0 7 28.0 

2 horas 3 5 20.0 6 24.0 

3 horas y más 4 2 8.0 2 8.0 

T o t a 1 25 100.0 25 100.0 

Al comparar las horas de sueño del niño durante el día, se 

indica que gran parte de los sujetos no duermen en la mañana (40%), 

el resto se reparte entre dormir 30 min. y 2 horas. En el caso 

de las horas de sueños en la tarde, se observa que son menos --

los que no duermen (20%) en tanto que el mayor porcentaje (28%) 

duerme 1 hora. 



1 89 . 

TABLA 2 7 a 

ACTIVIDADES CON LA MADRE 

LA MADRE LO BAílA 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS QELATIVAS 

Nunca o o o.o 

Diario 1 24 96.0 

Ocasionalmente 2 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

LA MADRE LO VISTE 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATI VAS 

Nunca o 1 4.0 

Diario 1 23 92 .o 

Ocasionalmente 2 1 4.0 

T o t a 1 25 10 0. 0 

LA MADRE LE CAMBIA LOS PANALES 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 1 4.0 

Diario 1 23 92 .o 
Ocasionalmente 2 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 
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LA MADRE LO DUERME 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 2 B.O 

Diario 1 22 88.0 

Ocasionalmente 2 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

LA MADRE LE DA DE COMER 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 1 4.0 

Diario 1 23 92 .o 

Ocasionalmente 2 1 4.0 

T o t a 1 25 100.0 

En relaci6n con la rutina del baño, se debe hacer notar que 

ninguna madre dijo que no era ella la que bañaba a su hijo; la -

gran rnayor1a, el 96% dice bañarlo ella frecuentemente. 

En cuanto al acto de vestir al niño, de cambiarle los paña--

les ] y darles de comer a sus hijos, las madres respondieron de la 

mi s ma manera: 92% dice realizar esas tareas ellas mismas diaria 

mente; s6lo el acto de dormir al niño tiene un porcentaje un po-

co más bajo: el 88% de las madres afirma dormirlos diariamente. 
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TABLA 2 8a 

ACTIVIDADES CON EL PADRE 

EL PADRE LO BAílA 

CATEGORIA CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 22 88.0 

Diario 1 o o.o 

Ocasicnalmente 2 3 12.0 

T o t a 1 25 100.0 

EL PADRE LO VISTE 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 20 80.0 

Diario 1 o o.o 

Ocasionalmente 2 5 20.0 

T o t a 1 25 100.0 

EL PADRE LE CAMBIA LOS PA~ALES 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 19 76.0 

Diario 1 o o.o 

Ocasionalmente 2 6 24.0 

T o t a 1 25 100.0 
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EL PADRE LO DUERME 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 16 64.0 

Diario 1 2 8.0 

Ocasionalmente 2 7 28.0 

T o t a 1 25 100.0 

EL PADRE LE DA DE COMER 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 18 72.0 

Diario 1 1 4.0 

Ocasionalmente 2 6 24.0 

T o t a 1 25 100.0 

En relaci6n con la intervenci6n del padre en el cuidado de su 

hijo, las actividades en las que parece intervenir de una manera 

moderada son la de dormir y darle de comer al niño y lo hacen en 

mayor me<iida ocasionalmente. (24 y 28% respectivamente). 

En el resto de las actividades con~ son bañarlo, vestirlo y -

cambiarle los pañales su intervenci6n es casi nula ya que los rna-

yores porcentajes caen dentro de la categoría o, es decir, Nunc~. 
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TABLA 29a 

ACTIVIDADES CON LOS HERMANOS 

LOS HERMANOS LO BAílAN 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 21 84.0 

Diario 1 o o.o 

Ocasionalmente 2 4 16.0 

T o t a 1 25 100.0 

LOS HERMANOS LO VISTEN 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 18 72. o 

Diario 1 1 4.0 

Ocasionalmente 2 6 24 .0 

T o t a 1 25 100.0 

LOS HERMANOS LE CAMBIAN LOS PA~ALES 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 17 68.0 

Diario 1 1 4.0 

Ocasionalmente 2 7 28.0 

T o t a 1 25 100.0 
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LOS HERMANOS LO DUERMEN 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 18 72 .o 

Diario 1 2 8.0 

Ocasionalmente 2 5 20.0 

T o t a 1 25 100.0 

LOS HERMANOS LE DAN DE COMER 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENC:::AS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Nunca o 18 72.0 

Diario 1 2 8.0 

Ocasionalmente 2 5 20.0 

T o t a 1 25 100.0 

Al interpretar las tablas acerca de la intervenci6n de los 

hermanos en el cuidado de los más pequeños, no se debe perder de 

vista el hecho dP. que 13 de los niños de la muestra ocupan el ler. 

lugar dentro del grupo de hermanos y estas actividades se refie~-

ren a si el sujeto era cuidado por alg1in hermano mayor. 

La intervenci6n ocasional de los hermanos es semejante a la 

de los padres ya que oscila en una frecuencia que va desde 4 has-

ta 7, cubriendo porcentajes que van desde 16% hasta 28% en todas 

las actividades. 

Al igual que en la intervenci6n de los padres, los mayore s 

porcentajes caen en la categor!a O Nunca siendo el mayor el 84% en 

la actividad de bafu y el neoor el 68% en la actiVidad de carcbiarle los pañales. 
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INTERVENCION DE FAMILIARES EN E!", BA~O DEL NI~O 

CATEX:;ORIAS CDDIOO FREC.ABS. FREC.REL. FREC .ABS. FREC.REL. FREC.ABS. FROC.REL. 
TICS TICS ABUELOS AElJElOS OI'ROS OI'ROS 

Nunca o 21 84.0 18 72 .o 25 100.0 

Diario 1 o o.o 2 8.0 o o.o 

Ocasionalrrente 2 4 16.0 5 20.0 o o.o 

T o t a 1 25 100.0 25 100.0 25 100.0 

En esta tabla se considera como "familiares" a los tíos, abuelos y otros como -

amigos y vecinos cercanos al niño " 

Como se puede observar, la intervenci6n de todos estos familiares en el acto de 

bañar al niño es bastante pobre ya que los mayores porcentaj e s caen dentro de la cate 

goría O esto es, Nunca. Esta afirmaci6n es especialmente cierta en el caso de "Otros" 

ya que el 100% cae en dicha categoría. 

1-' 
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TABLA 31a 

INTERVENCION DE LOS FAMILIARES AL VESTIR AL NINO 

CA'.l'EOJRIAS OODICD FREX:: • AB.S • FREJ:.REL. FREJ: .AB.S. FREJ:.REL. FREJ:.ABS, FREJ:.REL. 
TIOO TIOO ABUELOO ABUELOO arros OTIDS 

Nunca o 21 84.0 19 76.0 25 100.0 

Diario 1 1 4.0 2 8.0 o o.o 

Ocasional.rrente 2 3 12.0 4 16.0 o o.o 

T o t a 1 25 100.0 25 100,0 25 100.0 

No se halla mucha diferencia entre esta tabla y la anterior relativa a la inter-

venci6n de los familiares, ~sta sigue siendo muy poca en el acto de vestir al niño. 

f-"' 
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TABLA 32a 

INTERVENCION DE LOS FAMILIARES EN EL CAMBIO DE PANALES, DORMIR Y DAR DE COMER AL NINO 

CAMBIO DE PANALES 

CA'l'fil)RIAS OODIOO FREX:: .ABS. FRE:.REL. FROC.ABS. FREX:.REL. FREI::.ABS. FRE:. REL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUELOS OTIDS OTIDS 

Nunca o 20 80.0 18 72.0 25 100.0 

Diario 1 1 4.0 3 12.0 o o.o 

Ocasionalnente 2 4 16.0 4 16.0 o o.o 

T o t a 1 25 100 . 0 25 100.0 25 100 . 0 

DORMIR AL NINO 

CA'l'fil)RIAS CODIGJ FREX:: .ABS. FREx::. REL. FREX::,ABS, FREx::. REL. FREx:: .ABS. FREX:.REL. 
TIOS TIOS ABUELOS ABUEWS O'Iro.5 OTIDS 

Nunca o 20 80.0 20 80.0 25 100.0 

Diario 1 2 8.0 1 4.0 o o.o 

Ocasi.onalrrente 2 3 12.0 4 16.0 o o.o 

T o t a 1 25 100.0 25 10 0.0 25 100 . 0 
....., 
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DAR DE COMER AL N ... ~O 

CATEXDRIAS OJDIOO FREI:.ABS. FREx::. REL. F.REC .AB.5 • FROC.REL. FREX: .AR? • FREX:.REL. 
TICS TICS ABUELOS ABUEWS amos OTOC6 

Nunca o 20 80.0 20 80.0 25 100.0 

Diario 1 2 8.0 1 4.0 o o.o 

Ocasionalnente 2 3 12.0 4 16.0 o o.o 

To t a 1 25 100.0 25 100.0 25 100.0 

De manera ~eneral, tarnbi~n se puede decir que los familiares casi no intervienen 

en las actividades mencionadas ya que en la categoría O, es decir, Nunca cae el 72, -

80 y 100% d~ los sujetos; el porcentaje más bajo corresponde a la intervención de los 

abuelos y el más alto a la de otras personas corno son vecinos, amigos, etc. 

...... 

"' O) 
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TABLA 33a 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLlil'AS RELATIVAS 

CALIFICACIONES 

5.6 - 6.0 1 1 4.0 

6.1 - 6.6 2 l 4.0 

6.7 - 7.0 3 6 24.0 

7.1 - 7.6 4 4 16.0 

7.7 - 8.0 5 8 32.0 

8.1 - 8.6 6 3 12.0 

8.7 - 9.0 7 2 8.0 

T o t a 1 25 100.0 

El intervalo donde caen la mayoría de los sujetos está en-

tre las calificaciones 6.7 y 8.0 siendo ésta a1tima la de mayor 

frecuencia (8 sujetos, 32%) y las de menor frecuencia las dos -

primeras categorías correspondiendo a las calificaciones 5.6 -

6.0 y 6.1 - 6.6. 
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TABLA 34a 

DESEMPENO EN UNA PRUEBA DE RENDIMIENTO INTELECTUAL 

CATEGORIAS CODIGO FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS RELATIVAS 

Supe:c:ior 1 1 4.0 

Sup. al term. med. 2 3 12.0 

Término medio 3 4 16.0 

Inf. al term. med. 4 9 36.0 

Deficiente 5 2 B.O 

Sin dato 6 6 24.0 

T o t a 1 25 100.0 

Al estudiar esta tabla se puede ohservar que 11 sujetos c~ 

yeron por debajo del término medio: 9 de ellos en la categoría 

4 y 2 más en la 5. Se debe hacer notar que la categoría 6 "Sin 

dato'' contiene los sujetos que no presentaron la prueba por una 

razón u otra. 
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A continuación se presentan algunas tablas que contienen -

análisis estadísticos como son la correlaci6n de rangos de Spea~ 

man (rs) y se presenta como resultado de esta última, un análi-

sis descriptivo con base en frecuencias y porcentajes de las co-

rrelaciones que resultaron significativas a un nivel de .os. 

l. variable Factor Restricción: La madre prohibe al niño 

comer dulces entre comidas con la variable Nivel Educativo de la 

madre. 

NIVEL 

EDUCATIVO 

DE LA 

MADHE 

TABLA 35a 

ACTITUDES MATERNAS 

RESTRICCION 

Siempre 

Secundaria 
Completa -
N 1 

Primaria F= s Completa %=SO N 10 

Primaria F=ll 
Incompleta %=78.S 

A veces 

-

F= 2 
%=20 

F= 1 
%= 7.1 

Correlación entre ambas variables: r =-0.39 
s 

Significancia: O.SO 

Nunca 

F= 1 
%=100 

F= 3 
%= 30 

F= 2 
%= 14.2 

Corno se puede observar, la correlación establecida en este 

caso, es entre Factor Restricción y Nivel Educativo de la madre. 

La correlación es rs=-0.39 y tiene una significancia de O.OS, ~~ 

to es, que esa correlación es significativa. Los datos informan 

que a menor nivel educativo de la madre, mayor es la tendencia ha 

cia la restricción. 
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2. Variable de Factor No estimulaci6n: Le falta tiempo a 

la madre para enseñar cuentos y juegos nuevos a su hijo con varia 

ble Nivel Educativo de la madre. 

NIVEL 

EDUCATIVO 

DE LA 

MADRE 

TABLA 36a 

ACTITUDES MATERNAS 

NO ESTIMULACION 

Siempre 

Secundaria -Completa 

Primaria p= 1 
Completa %=10 

Primaria F= 9 
Incompleta %=64. 2 

A veces 

-

F= 2 
%=20 

F= 2 
%=14. 2 

Correlaci6n entre ambas variables: r =-0.58 
s 

Significancia: 0.002 

Nunca 

F= 1 
%=100 

F= 7 
%= 70 

F= 3 
%= 21.4 

La correlaci6n aqui se establece entre el Factor No estimu 

laci6n y el Nivel educativo de la madre La correlaci6n lograda 

es de -0.58 y su significancia de 0.002, como se ve la correla--

ci6n es altamente significativa pues el puntaje de significancia 

está muy por debajo del nivel de 0.05. 

En este caso, los datos informan que a mayor nivel educati 

vo, menor es la tendencia hacia la no estimulaci6n. 
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3, Variable perteneciente a Factor Estimulación: Su niño en--

tiende lo que se le dice desde que nació con variable Nivel Educa-

tivo de la madre. 

TABLA 37a 

ACTITUDES MATERNAS 

ESTIMULACION 

Siempre A veces 

NIVEL 

EDUCATIVO 

DE LA 

MADRE 

Secundaria 
Completa 
N = 1 

Primaria 
Completa 
N = 10 

Primaria 
Incompleta 
N = 14 

F= 1 
%=100 

.-

F= 4 
%= 40 

F= 12 
%= 85.7 

Correlaci6n entre ambas variables: 

Significancia: 

F= 
%= 

F= 
%= 

r s 

-

2 
20 

2 
14.2 

-0.42 

0.03 

Nunca 

-

F= 4 
%= 40 

-

Se observa en esta tabla una correlaci6n negativa de rs=-0.42 

con una signíficancia de 0.03 a un nivel de .05. A pesar de ser -

una correlación significativa, se observa que la forma de distri--

bución de los datos no permite una interpretaci6n coherente de la 

tabla. Se debe al carácter preliminar d~ esta parte de la investi 

gaci6n y a lo pequeño de la muestra el hecho; por lo cu~l estos ua 

tos presentados deben tornarse ce~ precaución y se propone una in--

vestigaci6n más extensa al respecto. 



204. 

4. Variable perteneciente a Factor Estimulaci6n: el ju--

guete útil es el que enseña con variable Clase social: 

TABLA 38a 

ACTITUDES MATERNAS 

ESTIMULACION 

Siempre A veces 

Clase media F= 3 --baja %=100 N = 3 

SOCIAL 

Clase alta 
F-= 15 F= 1 

-trabajadora 
%= 93.3 %= 6.6 N = 16 

CLASE 

Clase baja- F= 4 F= 1 
trabajadora %= 66.6 %= 16.6 
N = 5 

Correlaci6n entre ambas variables: r = 0.39 s 

Significancia: 0.049 

Nunca 

-

-

F= 1 
%= 16.6 

La correlación que se establece en la presente tabla entre las 

variables Factor Estimulaci6n y Clase social as positiva y es 

rs = 0.39 y su significancia es de 0.04 que siendo menor de O.OS 

informa que es significativa. 

Los datos de la tabla evidencian que a mayor nivel social, 

mayor importancia se le da a la estimulaci6n del desarrollo del -

niño; ésto queda demostrado por la forma en que se distribuyen -

los datos ya que éstos est&n más dispersos en la última categor!a. 



205. 

5. Variable perteneciente a Factor No estimulación: La m~ 

dre permanece callada cuando el niño está comiendo con variable 

Desempeño en una prueba de inteligencia. 

TABLA 39a. 

ACTITUDES MATERNAS 

NO ESTIMULACION 

Siempre A veces Nunca 

Superior - - F 1 = N = 1 % =100 

Sup. al térmi F = 1 
no rredio 

% =33.3 N = 3 DESEMPEf:IO 

T¡:;rmino me - F = 1 F = 4 dio 
% = 20 % = 8 

N = 4 

EN PRUEBA 

DE INTELI 

GENCIA 
Inf. al térmi F = 2 F = 2 F = 5 
no rredio 

% =22.2 % = 22.2 % =55.5 N = 9 

Deficiente F = 2 - -N = 2 % =100 

Correlación entre ambas variables: r -0.38 
s 

Significancia: O.OS 

En esta tabla se evidencia que la forma de la distribución 

de los datos a lo largo de todas las categorías impide que se r~~ 

lice una interpretaci6n coherente; a pesar de ello, se puede indi 

car que la tendencia de la mayoría de las madres es no estar de -

acuerdo con la no estimulaci6n sin importar la calidad del desem- · 

peño que hayan tenido sus hijos en la prueba de inteligencia. De 

nuevo, el pequeño tamaño de la muestra da como resultado el hecho 

de que haya una forma algo caprichosa de distribuci6n de datos y 

el que haya algunas casillas sin sujetos. 
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6. Variable pe r teneciente a Factor Interacci6n Herencia-

Ambiente: La madre puede cambiar el carácter de su hijo con va-

riable Rendimiento académico. 

TABLA 40a. 

ACTITUDES MATERNAS 

INTERACCION HERENCIA-AI"J3IENTE 

Siempre A veces Nunca 

Categ. 1 
5.6 - 6.0 F = 1 -
N = 1 % =100 

Categ. 2 F = 1 -6.1 - 6.6 
% =100 N = 1 

NIVELES DE 

RENDIMIEN-
Categ. 3 F = 2 F = 2 F 6.7 - 7.0 
N 6 % = 33.3 % = 33.3 % = 

TO ACADEMI 
Categ. 4 F = 2 - F 7.1 - 7.6 

% 50 % N 4 = = 
CO DADO EN 

PUNTAJES 
Categ. 5 F 7 F 1 = = 7.7 - 8.0 

% 87.5 % 12.5 N 8 = = = 

Categ. 6 1 F = 3 - -8.1 - 8.6 
% =100 N = 3 

·-
Categ. 7 F = 2 -8.7 - 9.0 

% =100 N = 2 

Correlaci6n entre las dos variables: r = -0.40 
s 

significancia:-0.04 

-

-

= 2 
=33.3 

= 2 
=50 

-

-

-

1 

Como se deduce de la forma de distribuci6n de los datos en 

la presente tabla, la mayor1a de los madres encuestadas afirman 
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ser capaces de cambiar el carácter de su hijo ya que las fre--

cuencias apare cidas en el resto de las casillas es muy pequeña; 

sin embargo, se podría pensar que la situaci6n seria un poco -

más clara si la muestra estuvi.era formada por mayor cantidad de 

sujetos. 
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e o N e L u s I o N E s 

Como un comentario final a este apéndice, se puede decir -

que de los dat-..os obtenidos con este grupo de madres, los más rele

vantes están relacionados con el nivel educativo y las actitu-

des maternas hacia la Restricci6n y la No estimulaci6n. Esto -

indica que a menor nivel educativo, mayor es la tendencia hacia 

las actitudes estrictas y a mayor nivel educativo menor es la -

tendencia hacia las actitudes no estimulantes. 

Sin embargo, dado el pequeño número de sujetos de la mues

tra no fuá posible obtener datos un poco más claros y mayor nú

mero de correlaciones significativas. Se sugiere que estos da

tos sean tomados en calidad de prueba prelimi~ar para estudios 

posteriores. 
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