
1"5 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEX1co..2~ . 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
~ ........... ~ "ARAGON" 
~ 

CONSIDERACIONES AL PROBLEMA DE LA CAPACITACION 

EN GUARDERIAS 

T E S 1 S 

OuE PARA oaTENER EL Ti1uLo oE 

LIC. EN PEOAGOGIA 

p R E S E N T A : 

MARIA ISABEL MARIN OUEZAOA 

Mtx1co. D. f .• 1988. 

1ESIS COR 
FAUA DE ORIGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE GENERAL 

INTRODUCCION 

l. IMPLICACIONES HISTORICAS DE LAS GUAROE
RIAS: UN BOSQUEJO 

1.1. CONSIDERACIONES HISTORICAS DE LAS 
GUAROERIAS EN HEXICO. 

1.1.l. ETAPA PREHISPANICA 

1.1.2, ETAPA COLONIAL 

1.1.3. ETAPA DE INDEPENDENCIA 
REFORMA 

1.1.4. ETAPA REVOLUCIONARIA Y CON
TEMPORANE IOAD 

1.2. CONSIDERACIONES FINALES RESPECTO DE 
LA GUARDERIA 

2; CONSIDERACIONES Y PLANTEAMIENTOS ACERCA 
DEL DESARROLLO INFANTIL 

2.1. LA ALIHENTACJON COMO PROCESO EN LA 

PAGINA 

32 

36 

36 

39 

42 

_47 

52 

66 

CONFORMACJON ANATOMICA DEL INFANTE 77 

2.1.l, LA NUTR!CJON Y SUS EFECTOS 
EN EL DESARROLLO RELACIO-
NES DEL INFANTE 84 

2.2. LA COMUNICACION: REFLEJO DE LOS LO-
GROS COGN 1 Ti VOS 88 



2.3. LOS CUIDADOS: PRIMERAS LINEAS DE CON-
TACTO ADULTO-INFANTE 98 

2.4. EL AFECTO: GENESIS DEL HOMBRE COMO 
ENTE SOCIAL 105 

3. CUADRO EVOLUTIVO DEL DESARqQLLO INFANTIL: 
UNA INTERPRETAC!ON 122 

3. l. PR !HER AilO DE VIOA 122 

3.1.1. PRIMERA ETAPA 122 

3. l. 2. SEGUNDA ETAPA 128 

3 .1.3. TERCERA ETAPA 134 

3. l. 4. CUARTA ETAPA 137 

3.2. SF.GUNDO AÑO DE VIDA 139 

3. 2. 1. PRIMERA ETAPA 139 

3. 2. 2. SEGUNDA ETAPA 143 

3.3. TERCER AÑO DE VIDA 146 

3.4. CUARTO AÑO DE VIDA 151 

ANtxO. CUADRO DE DESARROLLO lNFANTI L 155 

4. LA CAPACITACION: FORMA INTEGRANTE EN LAS 
RELACIONES AFECTIVAS ENTRE ADULTO-INFANTE 186 

4. l. LA CAPACITACION COMO FUNDAMENTADORA 
OE ACTITUDES DEL PERSONAL EN UNA 
GUARDERIA 198 

5. PROGRAMA DE CAPACITAC!ON EN GUARDERIAS 219 



6. PROGRAMA DE ACJIYIDADES PARA -INFANTES DE 
0Al2MESES. 

7. COllCLUS IONES. 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

226 

248 

258 



l i'l T R o D u e e l o li 



- 7 • 

INTRODUCCION 

El abordar la problemática de las Guarderías ~e
nera sacar a la luz diferentes aspectos de influencia e 1! 
terrelación como reflejo de lo existente en la sociedad; -
que como tal no surgen de momento, sino se vienen constru
yendo, determinando su papel a juaar en su englobe. Un e~ 

tablecimiento de este tipo presenta en la actualidad, no -
sólo las demandas sociales externas del momento; su funda
mentación va mucho más allá; convirtiendose en el resulta· 
do de lo que en diferentes momentos históricos se estipula 
dandole origen. Y el hablar de ello implica el retomar di 
versos aspectos del mismo problema; no se puede conformar
un análisis sin determinar el por qué se presentan tales -
conrlictones, dónde y quién eli9ió el personal, los content 
dos, su estructura física, etc; ésto es generar un análi-
sis histórico del cual se desprendan los elementos que pe!: 
mitan explicar las relaciones y tipo de personal, llevánd~ 
nos a plantear la Capacitación y preparación de ellos con
el propósito de tener un mejor desempeño en sus funciones, 
en su relación directa con el infante, pu.oto central de 
atención y trabajo, vislumbrándose como conformantes de su 
desarrollo, a veces sin ellos mismos entenderlo o tenerlo
presente. 

De ahí que un Mismo problema lleve a contemplar
aspectos de este mismo; como en el presente trabajo se - -
plantean momentos de abordaMiento para llegar hasta el ma!: 
co que permita dar explicación a la problemática inicial;
estos asoectos son el problema Histórico del surgimiento -
de las Guarderías como justificante de las relaciones y e~ 
tructuraciones física y humanas existentes, cayendo en el-
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problema del~ laborando ahí, su preparación, su 
formación y concepción de su papel a desempeñar con los i~ 
fantes, y como la Capacitación se ha venido contemplando -
como el instrumento idóneo para la "formaci6n e instruc- -
ción en/para el trabajo", elaborándose para su mejor dese~ 
peño en lograr el Desarrollo Infantil, como resultado fi-
nal de lo estipulado, 

Por éste y algunos otros aspectos es que se plau 
teó la necesidad de un análisis con respecto de la Capaci
tación en los diversos ámbitos del hombre; abordando espe
cíficamente su influencia en la formación inicial de las -
personas; ubicando a las Guarderías como punto central del 
ser integral. Institución generada a través de instancias 
sociales y económicas acordes con los cambios que la tras
cendencia histórica de la población lo fue demandando; re
formas en las estructuras sociales y principalmente en la
economia; la participación o la apertura de nuevas fuentes 
de empleo así como un bajo nivel de ingresos en los nú
cleos familiares demandó la inmersión de la población fem~ 
nina en el sector productivo, aspecto que se reditúa en 
transformaciones si~nificativas. La salida de la mujer a
campos en los cuales no había participado qenera que la f! 
milla busque soluciones a los problemas presentados, entre 
ellos nuevas formas educativas implícitas en la estructur! 
ción familiar, cambios en las posturas y costumbres de los 
roles de participación dentro y fuera del núcleo; redituau 
do en la necesidad de atención auxiliar para los infantes
en los tiempos laborales. Dando origen a instancias públi 
cas y privadas buscando dar respuesta a esa necesidad, en
contrándo como principios básicos de conformación el brin-
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dar apoyo durante determinado tiempo a las mujeres trabaj! 

doras con respecto a la 11 atención" a sus hijos; logrando -
con ello una solución parcial al problema, debido a que ·no 

cubren por completo las transformaciones que los cambios -

de las espectativas lo iban realizando. Cubren en sus ini 

cios la necesidad de cuidado a los infantes porque esa era 

la demanda, pero la evolución económica va qenerando a la
par nuevas concepciones con respecto de lo que ''es un in-
fanteº y de cuales son los parámetros de edad en los cua-

les ubicarlos e incluso el tipo de "cuidados" e instruc- .. 
clón a recibir, concepciones tendientes a sufrir modifica

ciones de acuerdo con los cambios sociales. Requiriéndose 

transformaciones estructural es acorde con las demandas ex

ternas de las cuales no quedan excluidas las guarderías av!!_ 

cando sus estructuras a las demandas y planteamientos de -

la sociedad. 

El plantear el problema de la Capacitaciónen -

Guarderías se manifestó de una manera sencilla. requería -
sólo de una revisión a los diversos documentos y cursos 

que se impartieran. analizar como se llevan a cabo los as

pectos a cubrir, los cambios obtenidos; valido ésto si se-
- cuenta con una concepción epostemol ógica de lo que es la -

capacitación permitiendo entender cómo se aborda a partir

de la población a la cual se le va a impartir, observable

en la elaboración y trabajo de un ''Programa dt! Capacita- -

ción". Trabajo aue no fue tan sencillo, no se encontraron 

estos elementos justificantes de la actividad realizado 

por los "Departamentos de Capacitación", o incluso algo 

que diera viqencia a su presencia; no se cuenta ni aún con 
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un "Programa de Capacitaciód', ~stos se van elaborando acoL 
de con las necesidades que se presenten en el área o depa~ 
tamento, resolviendo instantáneamente el problema¡ curso o 
programa utilizable para cualquier población sin importar
sus características particulares, no concibiéndose desde -
su creación. La actitud a seguir ante esta realidad fue -
la de si no se encontraron los fundamentos requeridos era
entonces que deberian de construirse, retomando al hombre
como principal campo de estudio, en un ambito reducido, p~ 

ro importante, dándose inicio desde considerar qué es una
Guarderla, la evolución que tiene en su estructura fisica
y humana, lo cual se modifica conforme los cambios sufri-
dos, las instancias sociales demandan una nueva concepción 
de infancia y se modifican significativamente las actitu-
des y actividades del personal, de los espacios en los cu~ 
les se relacionan, el surgimiento de una nueva área, etc. 

Fue bajo esa construcción que se retornó a con-
templar a los principales actores de la problemática, los
infantes a ·ouienes se dirige el servicio deberían de ser -
el inicio y culminación del trabajo, ubicandolos como jus
tificantes de la existencia y labores a desarrollar; no 
presentes hasta el momento. Ante esta espectativa se oh-
servó- estructurar una concepción de infante a partir de 
contemplar su desarrollo, entendiéndolo como un proceso en 
el cual tienen participación primordial los adultos como -
constituyentes iniciales de su socialización y las conduc
tas posteriores, específicamente el afecto, Ubicando ésto 
cono punto central de la problemática y del trabajo en sf; 
no restando importancia al surgimiento de estos estableci
mientos, como tampoco a la capacitación, pues es con res--
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pecto a ellos que se hace necesario el contar con un per-
fil acerca del infante y sus diversas relaciones (especial 
mente los adultos), debido a que es muy común el hecho de
considerar a un infante como un ser que requiere únicamen
te de proporcionarle alimentación "balanceada"; asl como -
un ambiente confortable, un amplio material pedagógico o -
"educativo• (acorde con la moda educativa imperante en ese 
momento), y por último una serie bastante extensa de esti
mulas sin reparar como pueden auxiliarlo. Lo anterior de
bido principalmente al hecho de que a los padres nunca se
les ha dado un instructivo acerca de como formar un padre, 
que seria lo ideal, y es en la práctica y cuando se tiene
al hijo cuando los padres van estructurando y adaptando a
esa nueva etapa; y retoman todo aquello que se cree les 
servirá para ir organizando de mejor manera el proceso de
formación de su hijo; y de ellos mismos en esa nueva etapa 
de su vida (1). De ahl que las nuevas y novedosas tenden
cias hablen de las maneras óptimas de como un hijo debe de 
ser auxiliado para su desarrollo y como se lleve a cabo de 
la mejor manera; son retomadas por dichos padres, lo ante
rior no con la intensión de perjudicar o dañar el proceso; 
sino lo~rar que sea llevado óptimamente. Considerando que
los padres y toda aquella persona que tiene a su cargo a -
algún infante; maneje conceptos mlnimos acerca de lo que -
es el desarrollo evolutivo de los infantes; ante lo cual -
podrian actuar de una manera fundamentada que dejada más a 
los supuestos. 

El desarrollo evolutivo de los infantes debe vi~ 

lumbrarse no sólo como la suma de nuevas adquisiciones, 
realizandose desde tres aspectos fundamentales que se re--
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fieren a su aspecto motriz, socioafectivo y cognitivo, 
instancias que no son independientes sino se relacionan y
se afectan unas a otras; el hablar de actividades tendien
tes a desarrollar el o los aspectos motrices no quiere de
cir que únicamente esta área será estimulada, sino confor
me a ello se estimularán las demás (2). Hablase de una ªf 
tividad muy común el cambio de pañal, en el cual no sólo -
se trata de un cambio de ropa, sino implica un momento de
contacto físico entre la persona que lo realiza y el niño; 
situación que puede involucrar toda una serie de manifest~ 
ciones táctiles teniendo una relación directa con la ejer
citación o la manera en como sea realizada aún cuando los
padres no conciban aún lo que es estimulación pero si sa-
ben la necesidad que presenta el infante de un cambio de -
ropa encontrándose bastante molesto si no se realiza esto
de una manera rápida. El hablar de estimulación tiene que 
ver con todo aquello que sea realizado de parte de los de
más y le sirva al infante para motivarlo a realizar alguna 
actividad importante, teniendo que ver esto con gesticula
ciones, sonidos, contactos ffsicost etc. o bien todo aque
llo que provoque una reacción de parte del niño. Y habla~ 
do de los contactos físicos que pueden darse en el momento 
de un cambio de ropa, esas experiencias no se quedan única 
y exclusivamente a nivel de contacto físico; sino repercu
ten en una situación de estimulación afectiva y motriz. 
El darle estimulación, o mejor dicho generar el que la 
busque implica se ponga en funcionamiento su estructura m2 
tora y a partir de ello genere cada vez más actitudes y ªf 
tividades que le ayudarán a realizar de una mejor manera -
las futuras adquisiciones que se refieran a su aspecto mo
triz o a cualquier otro de los aspectos importantes de su
desarrollo; sin dejar de lado el carácter afectivo que es
to implica. 
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El que al niño se le hable, se le acaricie, im-
plica ·se ten~a un enfrentamiento con sensaciones placente
ras asociadas co·n el afe.cto y la aceptación que los demás
manifiesta'n; estos proporcionan los medios para ir estruc
turando un sentimiento de confianza y sequridad en si mis
mo y que las relaciones afectivas entabladas a futuro no -
impliquen problema (3). 

Es alarmante el observar que aún cuando existe -
un qran número de investiqaciones y estudios que aportan -
datos muy valiosos acerca de las instancias mínimas aport~ 
das por los padres o personas cercanas a los infantes para 
que puedan lograr óptimamente su desarrollo evolutivo (4),
como se presentan cada vez más casos de niños que no alca~ 
zan a estructurar coordinadamente sus áreas de desarrollo¡ 
lo cual se refleja más especiflcamente en el área coqniti
va; presentando alteraciones o disfunciones. No asimila -
los objetos de conociniento en el tiempo y la manera en CQ.. 

molo realizan la mayor parte de los niños de su edad; le
cuesta más esfuerzo el entender algunas cosas; a su vez se 

manifiesta en una tardia adquisición de aptitudes motoras
permitiéndole una cierta independencia con respecto a su -

familia nuclear. 

El entender Que los niños no son s6lo recipien-
tes en los cuales se depositan objetos o simulaciones dig~ 
ribles, todo sin mayor ayuda, y aún cuando los padres pa-
sen con ellos un tiempo considerable es a veces notorio e~ 
~o ese tie~po no es realmente satisfactorio para las rela
ciones entre los miembros de la familia y menos aún para -
el infante. El cual es receptor de todas y cada una de 
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las nuevas tendencias que los padres quieran manejar o - -
bien las personas que los cuidan acerca de lo que es y de
be de ser la educación infantil; sin que por ello tomen en 
cuenta el desarrollo llevado a cabo con el niño y menos 
aan el considerar como lo ayuda o perjudica para realizar
y alcanzar todas las estructuraciones necesarias para con
siderarse un ser completo y sobre todo no presente desven
taja con respecto de los de más; al no haber logrado sati1 
factoriamentetodas las adquisiciones necesarias para adap
tarse al medio ambiente y logra una independencia que no -
presenta al momento de nacer y con su desarrollo tenderá -
a adquirirla y formarlo como un ser independiente más. 

Es desde el momento de su nacimiento que el in-
fante se encuentra relacionado con su mundo externo 1 aún -

cuando el no lo conciba todavía por encontrarse bajo situ! 
cienes especificas de una no coordinación y estructuración 
real; será necesario que su desarrollo se contemple desde
una perspectiva constructiva y formadora de las estructu-
ras necesarias para su desenvolvimiento. Se habla desde -
el momento de su nacimiento, porque se ha podido constatar 
que los infantes nace con una carencia o disfunción de las 
estructuras necesarias para poder ser independiente de - -
otros, requiriendo de un tiempo considerable, asf como de
algunas condiciones específicas para iniciar a conformar a 
partir de nuevas situaciones que tienen que ver con una ID! 
yor predisposición para conformar nuevas estructuras de d~ 
sarrollo (5). 
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Dichas estructuras tienen que ver con los dife-
rentes avances y logros denotados, cono vendrían a ser los 
motrices o aspectos de movimiento, de coordinación tanto -
muscular como de ciertas estructuraciones de movimiento; -
lo mismo ocurre al hablar de ese aspecto socioafectivo me~ 
cionado •nterior~ente con el tipo y calidad de las relaci~ 
nes que el infante pueda estructurar y de lo cual depende
rá no sólo las presentes entre él y los padres sino todas
aquell as establecidas posteriormente repercutiendo en las
formas en como el conciba al mundo que lo circunda y como
se haya construido el "afecto". o bien como es capaz de 
transmitirlo y de utilizarlo para sus posteriores relacio
nes. Se podría conformar una lista de todas y cada una de 
las diversas estructuraciones realizables por el infante -
para poder adaptarse y conectarse con el mundo externo; se 
menciona que éste carece de los medios necesarios, al mo-
mento de nacer, para asimilar lo que le rodea, no ha logr! 
do construir los medios determinantes y será necesario se 
relacione con los demás para que a partir de sus contactos 
pueda realizar esas estructuraciones, finalizando de cons
truirse y adaptarse a ese nuevo ambiente. De ahí que se -
haga mención en variadas ocasiones de como la relación en
tre el infante y sus padres es de suma importancia desde -
el mismo momento de nacer, desde ahi que se van construye~ 
do las nuevas formas siendo determinantes para las poste-
riores adquisiciones. 

Ahora bien el que sea importante su relación y -
su contacto, no se refiere única y simplenente a que se 
pongan en contacto, sino se tendrán que llevar a cabo alg~ 
nos cambios en las actitudes y en las conductas presenta--
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das, s1endo de mayor importancia las de los adultos. Esto 
no se logra sólo con motivar al infante a realizar movi--
mientos, sonidos; sino debe de entenderse que existan vín
culos reales entre el niño y las personas encargadas de su 
cuidado será determinante para sus adquisiciones y de cómo 
él las puede realizar; ya por cuestiones de aprendizaje o
de imitación (la cual se convierte en la forma inicial de
aprend1zaje) logrando estructurar niveles más complejos, -
debido principalmente a que el infante puede, de acuerdo -
con la calidad de las relaciones entabladas con otros, lo
grar que estas adquisiciones sean más satisfactorias. Por 
ello mismo se ha hecho un alto y reflexión en como se vie
ne concibiendo, como es determinante en el infante y en 
las adquisiciones realizados es relevante el considerar a
el infante y su desarrollo como un juego instrumental de -
interrelaciones y de condiciones internas/externas, en las 
cuales no sólo interviene el niño, sino se ven involucra-
das todas las personas con las que tiene contacto, ya sean 
mayores o menores que él (6). 

Uno de los cuestionamientos que más tuvo impor-
tancia en la realización del presente trabajo se refiere -
al de si las personas a cargo del cuidado de los infantes
tiene conocimiento de lo que puede ocasionar que ellos se
relacionen o no con el infante así como la manera en como
lo realice; como se ha vislumbrado no es tanto llevar a C! 
bolos contactos, sino como estos son realizados y como es 
su calidad en cuanto al afecto desprendido. 

Iniciándose con los padres, los primeros en te-
ner contacto con el infante independientemente de si post! 
riormente éste pasará a una institución que se haga cargo-
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de él; denotar como pueden ser relevantes las mismas rela
ciones entre los propios padres se entable o de como sea -
esta relación, qué expectativas tengan con respecto de ese 
hijo y·de como piensa y concibe educarlo; o bien como se -
han preparado para hacerse cargo de él y toda la responsa
bilidad que ello denota. 

Se trata de ejemplificar como a partir del tipo
de relaciones o experiencias que se tengan será como el ni 
ño podrá estructurar sus diversos aspectos de desarrollo.
y que si éstas son buenas permitirá se realice de una man~ 
ra más seOcilla sus estructuras cognitivas, afectivas, mo
trices, etc., en las cuales intervienen en cuanto a in
fluencia y ayuda las personas con las cuales se va relaci~ 

nando. 

Retomando lo anterior acerca de las personas en
cargadas del cuidado del infante en forma de institución;
es necesario determinar que tanto ellos son los que mane-
an algunas ideas y como éstas pueden vertirse en el traba
jo realizado o de como ello determina que su actitud ante
el infante sea distinto de acuerdo a como conciben el des~ 
rrollo y aún cuando se maneje cierta política dentro de la 
Institución la mayoría de las veces la van a interpretar -
partiendo de sus experiencias anteriores, será como se po~ 
drán en contacto con los infantes y se relacionarán con 
el los. 



- 18 -

Se destaca el personal de quarderías, principal
mente porque a partir de su constitución como instituci~-

nes tiene a su carqo el cuidado y atención de los infantes 
de las madres que laboran es que se convierten en la fuen
te especifica de la cual, no uno sino varios infantes, re
to~arán las experiencias para irse construyendo y relacio
nando con las demás personas a su alrededor. Si bien aco~ 
de con un estudio de su conformación se puede dar idea de
como viene a cumplir una función especifica pero determin~ 
da a partir de los cambios económicos y sociales del país, 
se hace necesaria su aparición¡ para cumplir una situación 
y papel determinante en lo económico y social, sin dejar -
de lado el aspecto educativo que se convierte posteriormen 
te en uno de los loc¡ros en cuanto a la concepción del infan. 

te y como debe de ser tratado o bien de como debe de ser -
adaptado a la sociedad y a su medio ambiente. 

Fue necesario realizar¡ aún cuando de una manera 
breve, una revisión acerca de la confirmación htstórica 
que quardan las guarderías¡ el lo permite determinar cual -

ha sido su función y como es entonces que através de ellos 
se van concibiendo las diversas formas de relaciones entre 
el personal y los infantes; y más aún como ello se convier 
te en el punto clave para su formación y actualización. Si 
bien se denota una revisión y justificantes históricos es
que se contempla en la actualidad que para ingresar a di-
chas instituciones se hace necesario tener un nivel educa
tivo especifico y recibir internamente cursos preparato--
rios para realizar la labor de una mejor manera, o bien p~ 

ra conocer las políticas de la institución. Las cuales s~ 
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rán variadas de acuerdo a· la 'institución de que se hable;
Y por ello mismo cada ~na dará sus conform~clones y tratos 
distintos a los infantes. 

es aunado a este bosquejo histórico que se de
notó como bajo presiones sociales surgen y se convierten • 
en pilares de la eduación inicial las guarderías, pero no
es determinante para que así como surgieron y cobraron · · 
fuerza, que también crearan a la par un programa en el · · 
cual basarse y bajo este se constituyeran y crearan las d! 
versas relaciones en esos centros; este determinará cuales 
serian las formas específicas de trabajo y de trato con 
respecto de los Infantes. Pero es en la realidad que lo · 
que debería de ser el punto de atención a dichos centros · 
es olvidado por completo; y no se conforman elementos des
de los cuales pueda estructurarse y conformarse. Y se ha· 
ce resaltar este hecho porque aún dentro de las politlcas
educatlvas ~ue se van conformando a lo largo de la histo-
rla de la educación Inicial en México no se contemplan el~ 
mentos constitutivos que ayuden a conformar un conce¡>to de 
infantes y de como su desarrollo se lleva a cabo o oien e~ 

mo es que los demás pueden ayudar para que este se dcterm~ 
ne y estructure mis rápidamente o de la mejor ~anera. [s
a partir de un prograMa o primeramente de conformar un cu~ 

cepto de desarrollo que se podrán determinar cuales serídn 
las actitudes a realizar y como esto vendria a ser impor-
tante para el posterior desarrollo infantil; aspectos dej~ 
dos fuera. Teniendo una evolución lenta que se remonta 
hasta fechas recientes en las cuales se puede hablar ya de 
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una atención infantil real, concibe a los ni~os como mere
cedores de atención educativa, no sólo de cuidados y con -
ello se construye una estructura ffs!ca especifica, una e1 
tructura humana mayor con cierta preparación para poder i~ 
gresar a laborar a dichos centros; pero no se ubica bajo -
las espectativas de un 'Programa Integral de Desarrollo' -
en el cual deberían de considerarse todas las necesidades
que los infantes determinen y de como ellos pueden evolu-
cionar. 

Pero es notorio el hecho de que este programa o
algún otro no se encuentren presentes en ninguna de las 
instituciones que prestan el servicio; éste determinarla -
desde el personal que realmente se requiere, así como las
normas generales bajo las cuales se contemple todas y cada 
una de las áreas en las cuales se ha venido estructurando, 
también históricamente, las diversas áreas en las que se -
encuentra dividida una estancia, desde el área administra
tiva, médica, psicológica, nutriclonal, de trabajo social, 
pedagóqica, de Intendencia, etc. No sólo en las áreas si
no se delimitarían y marcarlan conceptos comúnes de una 
misma concepción acerca del infante y su desarrollo, obte
niéndose entonces que si las relaciones que va entablando
deterMina lo aue posteriormente él será y como se consti-
tuirán en un ser integral es entonces, al poseer el mismo
concepto y la misma información es como las actitudes ya-
no serán tan distintas sin importar entonces que los infa~ 
tes pasen de una sala a otra, como es la división estruct~ 
ral que presentan las guarderias, y que el diferente pers~ 
nal tendrá¡ independientemente el área o sala que le ca- -
rresponda la misma actitud a partir de contar con los li--
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neamientos qenerales bajo los cuales se sustente todo el -
trabajo y actividades a realizar; además disminuyan las 
tendencias a un t_rato distinto de parte de personal acorde 
con su preparaci6n o jerarquía presente en la institución; 
denotándose entonces que todas las actividades tenderían -
al mismo objetivo y el infante ya no se desubicarla en los 
diversos cambios que tienen que sufrir acordes con las ed~ 
des presentadas sin tratar de cambiarlas pero si se pide -
tengan sustentaciones más amplias acerca de su realización 
y no se contemplen como cortes en el desarrollo y por ello 
deben de ser tratados, los infantes, de manera distinta 
conforme fueran pasando de sala en sala. 

El hecho de que en el presente trabajo se trate
la problemática de la Capacitación responde a que no se 
han considerado los beneficios que esta puede traer a la -
propia institución y mucho más a los infantes, ya que es -
un recurso indispensable pero que debe de saber utilizar -

_para que realmente aporte todo aquello para lo cual se pl! 
nea. Y es que no se plantea el hecho de una capacitación
ast nada más sino que se habla acerca de toda una conform! 
ción que abarca desde la concepción que se tiene y ha teni 
do de lo que es una guardería y de como ésta viene a cum-
pl ir una labor especifica en la sociedad, pero así mismo -
debe de contemplarse cual ha sido el historial de las guar. 
derias y de su estructuración, esto es, a que han respond! 
do y como se han determinado las relaciones entre el pers~ 

nal; que nos lleva a determinar cual es el tipo de perso-
nal existente en este centro, cual es su labor específica
º bien cono se relaciona con el infante; para efectos del-
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trabajo es de suma importancia el tipo de relaciones enúc 
bladas y de como estas determinen el desarrollo.Y el afec
to. Es por ello mismo que se ha dejado abierto aun:capf"
tulo específico cual ha sido la historicidad dé estas ins
tituciones y de corno han cambiado las coricepÚon~X· q~e. _así 
mismo han acompañado a esa evolución y _como cori._eÍl_á·s:es -

.que el trato ha sido distinto para los niños.: 

Pero antes que nada se determina el hecho de.que 
aún cuando es importante la Capacitación en estos centros
es también de suma importancia y se convierten en el sus-
tentador de toda la labor un concepto específico de ·10 que 
es un Infante y de como este se desarrolla, para que a par 
tir de ello se pueda determinar un concepto común de la 1! 
bor y de las relaciones y el trato que se dará a los niños 
y como ellos podrán relacionarse no sólo con el personal • 
sino con sus padres y todas las personas que se ubican en
su a111biente externo; o bien como es posible abrir los esp! 
cios para que los mismos infantes de diversas edades se 
puedan relacionar entre si sin que medie una sala y otra.
Pero todo esto a partir de una concepción de lo que es el
infante (7) y de como es capaz de establecer relaciones de 
intercambio desde edades tempranas y de como estas mismas
le ayudan a conformar sus propias estructuras de aprendiz! 
je y de conducta; ubicándose esto como el eje central del
trabajo y del planteamiento inicial. Ya que si bien se h! 
bla de desarrollo hay que ubicarlo a este bajo determina-
das características y determinantes especificas que en el
presente trabajo se ubican como ejes del desarrollo los 
cuales son el afecto, los cuidados que son aportados por -

los adultos que rodean al infante y como éste se construye 
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a través (el afecto) de las diferentes relaciones que se -
entable y de como sean co~o con dichos cuidados a la vez -
que se determinan las relaciones afectivas también se es-
tán construyendo las diversas estructuras que le hacen fal 
ta al infante para convertirse en un ser completo e inte--
9ral; aunado a ella se debe de considerar que para que un
organisma se desarrolle es necesaria el cuidar los prace-
sos alimenticias, concibiéndose a éstos na sólo en su fun
ción de estimulantes a el desarrolla física sino cama un -
medio por el cual se dá inicia a las primeras formas de 
contacta y de comunicación entre todas las adultos y las 
infantes; pero que así misma lleva a conformar lo que se -
ubica cama las primeras lineas de comunicación que revis-
ten qran importancia para las posteriores relaciones enta
bladas y más aún can infantes mayares que él. Denotándose 
para el presente trabaja la ubicación de cuatro ejes pera
l as cuales no san aislados sino que tarlas tienen que ver -
can la realización rle un ser y su relación can el personal 
que la cuida, estas ejes san la Alimentación, las Cuidadas 
la Comunicación y el Afecta, todas cama interrelaciones y
consti tutivos las unas de las otras, ubicandase estos como 
indisnensable para la realización rle cualquier programa de 
Capacitación que se quiera llevar a cabo en la institución 
ubicándose esto en un Cuadro de Desarrollo y su propia ex
plicación para cada evolución y adquisición, el cual ubica, 
no sólo una corriente psicológica de la que el desarrollo
debe de ser sino que ubica a varios teóricos en este aspe~ 
to entre ellos a aquellos que se consideran representati-
vos, ya que existen, dentro dentro de su área de trabajo • 
algunos otros, estos son Henri Wallón (8), Jean Piaget (9) 

1-
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y Arnold Gesell (lD), los cuales han concebido al desarro-
llo desde aspectos diverso y aportan cada uno algo bueno -
para conformar una idea de lo que debe de ser el desarro-
llo y como será importante la relación que los demás enta
blen con ellos. 

Requiriéndose para ello de un estudio acerca de
como se concibe los diferentes ejes y como fueron trabaja
dos en el proorama de Desarrollo Infantil y como este se -
puede vcrtir en un Pro~rama de Capacitación para cualquier 
tipo de guardería y para el personal que contemple dentro
de sus instal•ciones o bien nue pueda trabajarse en colab~ 

ración con las familias de los infantes. Concibiéndose a
ese programa de Capacitación como el resultado de una pos
tulación de lo que el infante es y de como se relaciona e~ 
tre si los infantes que se encuentran en un establecimien
to de este tipo y como el personal tiende a cambiar de ac
titud ante un concepto de lo oue es su trabajo y como este 
influye para que el infante adquiera o no las diferentes -
adquisiciones que se hacen necesarias para conformarse co
mo independiente en todos los actos de su vida con respec
to de los adultos, sustentación que se vierte en un plan
teamiento de como a partir d~ un programa de Desarrollo I~ 

fantil es factible realizar un ~rograma de Capacitación y

posteriormente esto puede servir para el trabajo cotidiano 
con los infantes conformándose un Pronrama de Actividades
ª realizar con los infantes en el cual no se contemplen 
cortes acordes con las divisiones estructurales que pre-
sentan las quarderías; sino que se observe como algo cont! 
nuo y necesario para cualquier labor y como así mismo pue~ 

de cambiar la propia concepción que los demás tengan con -
respecto a la parcialización que se hace del desarrollo. -
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Localizandose la importancia de como esto es necesario pa
ra poder llevar a cabo las actividades tanto fuera como 
dentro de una institución que en el mejor de los casos 
presentan un incipiente programa pero que este no conlleva 
a ninguna sustentación detras de él, sino que se ha lleva
do a cabo por seguir alguna moda educativa pero sin consi
derar cual es su sustentación y como es concebido por el -
persona 1 . 
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N O T A S 

Plantean en su trabajo, Sonia Bralic e Isabel Lira.
la importancia que tiene en el desarrollo infantil -
la consideración de los padres con respecto de su 
función como educadores y primer vínculo de aprendi
zaje. Relevante debido al énfasis que se le otorga
ª la estimulación obtenida de acuerdo con el medio -
socioeconómico en donde se desenvuelva el niño y su
núcleo familiar. variando de uno criado en casa a en 
institución, tanto en desarrollo madurativo como en
fermas de apego. Esto sin considerar algunas otras
variantes, como serfa la relación familiar y la con
cepciOn que de él se maneje, 

2. Lezine, expone sus consideraciones acerca de las ac
titudes de los padres en los primeros días, como és

to puede generar conductas en los niños. Las rela-

ciones entabladas pueden cambiar de acuerdo a sí es
deseado o no este hijo y de las condiciones en las -

que se tenga; incluso las concepciones manifiestas -
1 levar&n a un trato de parte de el los, repercutten-

do a su vez en el contacto afectivo posterior, 

3. Power y Parker consideran al juego como una forma 
propia de acercamiento y aprendizaje, en el cual los 
padres son determinantes de las conductas sociales -
que posteriormente se presentaran, Distigui~ndose -
el trato de unos padres a otros, asi como entre pa-

dres y madres, porque sus condiciones sociales se r~ 
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flejan e involucran en como ubiquen su participación y 
papel frente a sus hijos, llegando a ser autoritarios
º permisivos en las conductas, afectándo significativ! 
mente el desarrollo posterior. 

4. Shaffer y Dunn logran recopilar variados estudios en -
los cuales se contemplan los diversos enfoques acerca
de las instancias necesarias para el logro del desarr! 
llo infantil; considerándo especialmente las primeras
instancias y vivencias en el primer año del infante, -
observando a éste como el fundamento de los ulteriores 
logros; involucrando aspectos, psico16qicos, económi-
cos, sociales, educativos, etc. en las interrelaciones 
que se dan entre adultos-infantes-infantes. 

5, No es nuevo este hecho de considerar al infante como -
un ser en evoluci6n el cual no está completamente aca
bado al momento de ser expulsado del vientre, requi- -
riendo de un tiempo más para estructurar madurativame~ 
te aquello que aún no constituye. Lezine aborda esto
desde la consideración de la madre como primer ser ex
terno con el cual se tiene contacto y es quien inicia
ª conformar los medios de comunicación; al igual que -

algunos otros investigadores como A. Chávez involu- -
erando además las formas alimenticias como necesarias. 
para el logro del completo desarrollo estructural. 

6. En este caso se parte de la consideración acerca del -
infante como ser social, capaz de llegar a entablar r!!_ 
laciones de apego no sólo con sus padres; por ser los
primeros en vincularse por el cuidado aportado; sino -
esto se prolonga a los demás a su alrededor retomándo-
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se incluso como la mejor forma de aprendizaje cuando -
se forma entre infante sin que importe la edad presen
tada, pues es de ahí donde puede adquirir elementos i~ 
portantes que los adultos pueden no otorgarle; ésto es 
retomado principalmente por Henri Wallón, construyendo 
su concepción de desarrollo infantil en la fuente de -
apego con todas las personas que entren en contacto 
con él, 

7, Duyckaerts retomando esa misma lfnea, habla no tanto -
de la importancia del apego; sino de como es indispen
sable generar un vínculo específico en el cual deposi
tar psicológicamente sus expectativas de afecto y rea
lización, 

8, la estructuración de espacios en donde los infantes se 
ubiquen se han venido marcando y a la vez constituyen
do en obstáculos que no permiten el contacto entre ni
ños de diversas edades, rompiendo esto con la concep-
ción inicial del niño como •ser social' ubicándolo só
lo con compañeros de las mismas edades. De ahf que 
Stambarck y Barriere postule la apertura de espacio a
través de demostrar como los diversos contactos ubican 
y desarrollan de una mejor manera a los infantes sobre 
todo como forma de aprendizaje, comunicación, apego, -
etc. 
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l. IMPLICACIONES HISTORICAS DE LAS GUARDERIAS: UN BOS
QUEJO 

Todos y cada uno de nosotros nos hemos encontra
do inmersos en un ámbito social, campo en el cual conflu-
yen no únicamente un área especifica de trabajo, sino una
serie de manifestaciones y campos de estudio que tienen 
que ver con el hombre y su entorno social. 

Entre los que se ubica el sector educativo, en -
el cual así mismo confluyen una gama de interpretaciones y 
problemáticas que merecen la atención de todos; pero han -
sido contadas, si no es que nulas, las ocasiones en que se 
ha reflexionado acerca de éstas; asi como de sus origenes. 
o acerca de cual fue la problemática a partir de la cual -
se requirió se formara, a que momentos sociales y económi
cos dá respuesta cuales han sido éstas y que tan válidas
para la realidad histórica de su momento. 

Acercamiento que trata de efectuarse en el pre-
sente trabajo el cual se considera necesario iniciar el 
análisis a partir de la conformación institucional de la -
educación, para tener elementos que pemirtan abordar la 
problemática resultante en todo el ámbito social; debe si
mismo ser considerado como una forma de aprendizaje más, -
aún cuando ésta sea considerada informal, por no ubicarse
bajo las formas institucionalizadas de la llamada educa- -
ción forn1al o escolarizada; de acuerdo con las caracteris
ticas del trabajo recibirá Mayor énfasis. 
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El he.cho de realizar dicha separaci6n. no indica
se contemplen como ámbitos distintos (~ocial y educativo)
si~o,.~omo s~ ~enci~nó anteriormente. el abordar cualquier 
pr~blemáÚc~·qué tenga conio punto de p-artida al hombre, d~ 
be de contemplar todas y cada una de las manifestaciones 
é~ las cuales ~e observe su participaci6n. 

·Es- entonces al hablar acerca del ámbito educati
vo que s~ 9enera un análisis estructural de las diferentes 
formas institucionales existentes en el país; alrededor de 
las cuales se ha observado que los cambios educativos se -
han dado más en respuestas a presiones sociales, que a ini 
ciativas oficiales tendientes a mejorar el nivel educativo 
del pafs. 

Presiones sociales que dan origen a una serie de 
manifestaciones se dejan sentir en todo el ámbito social -
de muy distintas formas¡ como pueden ser económicas, polí
ticas, laborales, familiares, afectivas, educativas, reli
giosas, etc. Por lo que en la actualidad se contempla la
educaci6n rormal ha cobrado gran importancia :¡apoyo de 
las autoridades competentes, encontrándose que se da ini-
cio a este proceso desde la inmersión de los infantes a 
las guarderías; pasando a la educación preescolar, poste-
riormente a la educación primaria, a la educación secunda
ria; teniendo como optativas la educación media superior y 

más aún la superior. Proceso que se inicia a edades muy -
distintas y sobre todo dependiendo de las expectativas pet 
sonales o de la clase sociol en que se ubique. 
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Se hace necesario el contemplar una perspectiva
histórica desde la cual sea posible el determinar la evol~ 
ción que dichas estratificaciones han sufrido. Análisis -
que para efectos del trabajo será realizado específicamen
te del establecimiento de las guarderfas y de la educación 
inicial. 

Las guarderías, en cuanto a su evolución histó-
rica, sur~en como respuesta a una problemática económica y 
social más no como una aportación que sustente al ámbito -
educativo; a partir del cual se obtienen sustentaciones 
que lleven a contar con los elementos desde los cuales se
entienda las guarderías en la actualidad, en un país como
México; así como el papel desarrollando en la conformación 
económica, social y educativa del país. 

Bajo una perspectiva histórica es que durante la 
dirección de Reyes Heroles a la educación inicial y a la 
fundación de quarderias, se les otorga un carácter de for
malización (ll. y se vuelven los ojos hacia ese sector que 
se encargaba ya desde mucho tiempo atrás de la educación y 
cuidado de los infantes, sin contar con el apoyo ni reconQ_ 

cimiento de parte de las autoridades y de la población be
neficiada; sobre todo la educación preescolar. 

Es probable que al realizar el análisis históri
co, el cua 1 tiene como propósito se tenga una visión gene

ral de lo que permitió y ha permitido que las guarderías -
existan y de sustentes; se entienda porque hasta periodos 
recientes se vuelve la vista hacia ese campo de estudio. 
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Se habla de una visión general debido a que no-
se ahondará mucho, sin por ello restarle importancia, si-
tuoci6n debido a que la documentación consultado no conti~ 

ne, en algunos casos, toda lo información deseada; pero se 
obtendrá una visi6n panorámica acerca del problema y de su 
relación con todas las manifestaciones económicas, socia-
les, polfticas y culturales; de las cuales se hacía men- -
ción anteriormente. Cabe notar así mismo, que no es la 
única parado reflexiva acerco de esta situaci6n de estudio 
al entender cual ha sido su evolución hist6rica se permit.i 
rá el contemplar que bajo ese transfondo histórico surgen
una serie de variantes con respecto al mismo problema, de
igual o Mayor importancia. 

Si bien no se encuentra un determinante en su 
evoluci6n histórica, también debe cuestionarse lo que de-
termina la estructura de las quarderias¡ bajo que caracte
rísticas se decide el personal encargado del cuidado y edy_ 
cación de los infantes¡ así como en que momento y bajo que 
concepción ideológica se contempla el que las mujeres sean 
las encargadas de real izar dicho trabajo; adeMás bajo que
concepciones, ideológicas o tendencias educativas se deter 
mina el tipo de contenidos que los infantes recibiran en -
dichos centros. Educación que es determinada no sólo en -
los prograMas educativos, el marco referencial de cada per 
sana, inmersa en la institución, se confluye con dichos 
pro~ramas, desde su interpretación hasta su puesta en mar
cha. Situación donde se verán reflejadas las experiencias 
creencias y expectativas educativas de cada una de dichas
personas; en ese momento se conforman como base sobre la-
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cual se interprete la importancia de su desempeño (2) as
pecto que se observa al ·inmiscuirse en una guarderla; como 
cada persona va construyendo a su alrededor una sustenta
ci6n y práctica precisa y distinta a las demás. En la 
cual se van ubicando qrupos de infantes que reciben dis-
tlntas interpretaciones y manifestaran distintas conduc-
tasctas dando respuesta a las expectativas de cada perso
na que en ese momento se encargue de su cuidado. Generan 
do una diversidad de interpretaciones muy dispares, en aL 
gunos casos no son notorias, pero en otros determinarán -
el rumbo educativo de los infantes. Aún cuando de una 
forma general se realice el an&lisis, se logrará vislum-
brar algunos aspectos considerados importantes para el err 
tendimiento de la concepción que se tiene acerca de la 
formación y sustentación de las guarderlas. 

Inici3ndose con una visión general acerca de su 
evolución histórica que proporcione elementos para enten
der el porque de su creación, su estructuración y su vi-
gencia como institución educativa, y asi mismo permita 
los elementos para comprender y dar respuesta a las inca~ 
nitas olanteadas antes. 

1.1. CONSIDERACIONES H!STOR!CAS DE LAS GUARDER!AS EN 
MEXICO 

1.1.1. ETAPA PREHJSPAIUCA 

El hablar acerca de .los orígenes de una instit!!_ 
ción educativa como lo son las.9~árderfas; es remontarse-
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a plantear alqunas ideas acerca de cuales fueron lai pri
meras instituciones educativas que se originaron en nues
tro país, establecidas por iniciativa gubernamental. 

Se han obtenido datos que remiten a la época 
prehispánica como el primer acerca~iento de dar atención
• Ja población en cuanto a educación; diriqida, más espe
cífica~ente, a la formación de las clases jóvenes e infa~ 
tiles. Se debe a las necesidades de la comunidad y de su 
constitución" ••• para comprender desde un principio los m~ 
viles nahuas en la educación es el interés demostrado por 
los diri~entes de la comunidad en incorporar desde luego
al ser humano a la vida del grupo, en la que en adelante
siempre tendrá que desempeñar un papel especial." (3), ya 
que para ellos la formación de los gobernantes y de los -
querreros era de i!'.lual importancia, recibiendo la misma -

atenci6n las instituciones educativas encargadas de esa -
labor. Marcándose una separación entre el desarrollo in
telectual y fisico; para la formación de guerreros se - -

adiestraba a los infantes en artes que desarrollaran las

aspectos fisicos, sin tomar en cuenta lo intelectual. Que 
era desarrollado en aquellos que se predeterminaban para
ser diriqentes " .... la educación dada en los Calmécac era 

superior, ya que se fijaba M~s en el aspecto de la forma
ción Intelectual del estudiante." (4) 

Se observa la existencia de una marcada divi- -
sión educativa, propia de acuerdo con las expectativas de 
ese mo~ento; sectarización aceptada por la población, an
te sus expectativas en cuanto clase social, desde el me-
mento del nacimiento; de acuerdo a la casta social en la-
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que se nacía o la de los padres, era que se pertenecía y
no se debería de aspirar a otra situacidn que las instan
cias dominantes sutentaban. 

Se encuentra así mismo la existencia de distin
ciones en cuanto al sexo del infante y de la educación 
que debería de recibir. Si se trataba del sexo femenino
la educación se resumía al aprendizaje, o mejor dicho al
adiestramiento en actividades propias del mantenimiento -
del hogar y la familia; para lo que se hace necesario una 
formación ideológica de las funciones a desempeñar por la 
mujer. Adiestramiento recibido de parte de las mujeres -
de la comunidad, y era responsabilidad de la madre de la
niña el que éstas la recibieran de la mejor manera recibi 
da desde la infancia (5), 

En el caso del infante varón se debería tomar -
en cuenta la clase social de la que provenía; de acuerdo 
con ello era el tipo de instrucción recibida, educación -
que estaba en manos de las personas mayores de la comuni
dad, las cuales proporcionaban conocimientos de astrono-
mfa, economía. medicina, administraci6n, etc. (6) 

Lo sobresaliente del periodo prehispanico es 
que desde ese momento se van conformando caracterfsticas
que se encuentran aún en nuestra época y que ahf vieron -
fundados sus origenes; entre ellas la estratificación de
conocimientos, la diferenciación de contenidos de acuerdo 
con el sexo del infante; creencia sustentada por la soci~ 
dad misma. 
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Pero en dicha época no se contempla aún rasgos
que aporten señales acerca de la concepción de las guard~ 
rfas; debido a que la educación y el cuidado de los infa~ 

tes que no se encontraban en "edad escolar" quedaban bajo 
el cargo de sus madres o hermanas mayores. (7) 

No se encuentran datos que lleven a plantear la 
existencia de un lugar determinado para dicha función, o
bten de alquna persona que tuviera como función especifi
ca el cuidado de dichos infantes. 

Se observa la existencia de vestigios que mar-
can los reouerimientos a cubrir por aquellas personas que 
deseara dedicarse a esa actividad. (8) 

1.1.2. ETAPA COLONIAL 

Es en la época inmediata a la conquista en la -
que se observa nuevamente y con mayor énfasis, la cobert~ 

ra de requisitos para otorgar algún permiso como educador 
en el cual el virrey determinaba a quienes se les conc•-
dtera; lugar que preferentemente fue ocupado por los reli 
giosos, especificamente los jesuitas y franciscanos. Son 
los primeros en impartirla (9), Consistía en la castel l!!_ 
nización y evanqelizactón de los indiqenas marcando mayor 
importancia a la población infantil, considerado el campo 
idóneo para lograr sus objetivos. Convirtiéndose las pa
rroquias en los primeros luqar para impartir educación en 
la epoca de la conquista y colonia, "Los que tengan niños 
menores de trece años debe de ser entregados a los fran-
ciscanos para que estos los eduque durante cuatro años 
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ense~indolos a leer y' escribir, asf como dándoles instrus 
ción religiosa (' •.• )para que los hijos de los caciques -
ya educados sirvieron de maestros a otros indios,• (10) 

Se denota además que la educación se encamina a 
conformar personas que fueran cultas pero sobre todo est~ 
vieran bajo la fé católica. Unificandose dos instancias-

':que'durante mucho tiempo se tratara de separar; la reli-
gi6n y la educación como única; si se quería ser educado
º ser educador se debería primero recibir la formación r~ 
ligiosa, obteniendo después lo intelectual. 

Es en la época de la Colonia donde ya se puede
hablar de la labor educativo como una actividad propiame~ 
te, dirigiendose a los infantes en edad escolar; pero sin 
notarse la atención a los que se encontraban por debajo -
de ella. Se~úian bajo la tutela de las mujeres de la ca
sa o eran educados "en el trabajo". 

Para poder realizar la actividad de educador 
era necesario cubrir ciertos requisitos, entre los que se 
encontraban el mostrar haber cubierto una preparación es
pecial, ante lo que se expedía un permiso de parte de al
~una institución encargada de ello. 

Destacando como Institución formadora de educa
dores "El Colegio de San Juan de Letrán" fundado en 1547-
y del cual los egresados, después de haber cubierto los -
cursos de preparación, además de haber validado y mostra
do aptitudes propias para la docencia; y obteniendo en 
nombramiento de profesor era obligado a fundar escuelas -
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semejantes con la que les había instruido, en algunos lu
gares o provincias en la Nueva Espa~a en que no existie-
ran éstas. dedicándose en cuerpo y alma a la instrucción
de la población como retribución a la formación recibida. 
Educación diriqida a la población infantil y juvenil; en
contrando datos que hablan acerca de la formalización da
da a la educación y mostraba un apoyo mayor a la forma- -
clón intelectural, dejándose de lado la formación física. 
(12) 

Existían también, por iniciativa del virrey Ga~ 
par de zañiga y Acevedo en 1600 la "Ordenanza de Maestros 
del Nobilísimo Arte de Enseñar a Leer y Contar• instancia 
que tenia como finalidad el lograr una orden que se hiel~ 
se cargo de la instrucción elemental ~lsmas que "reglame! 
taba el ejercicio de la enseñanza de los particulares y -
los limitaba a quienes, mediante un examen recibían la 
carta de autorización oficial". (13) Situación que no le 
restó labor al clero; Institución encargada preferenteme! 
te de la instrucción, desde la Conquista hasta la Refor
ma y aún en épocas actuales. 

Realizando un paréntesis, cabe hacer notar que
dicha instrucción era diriqida a niños que contaban con 8 
ó 12 aros, sin percibir datos acerca de un trabajo con 
aquellos menores de esas edades, siguiendo éstos bajo in~ 
tancia de sus padres y específicamente de la madre, Una
probable justificación para ello, puede ser el hecho de 
no contemplar a dicha etape con la importancia que revis
te, descuidandose el aspecto educativo, para la conforma
ción de una persona integral. 
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Se observa a lo largo de la historia que la ed~ 
cación, en la época colonial, se encuentra dirigida sobre 
todo a las clases economicamente dominantes; aquellos que 
podfan cubrir el costo requerido para recibirla. Se ob-
serva que la educacf6n tenfa tintes clasistas, determina~ 
do el contenido de enseñanza a infantes acorde ésta con -
las expectativas de la clase social perteneciente. 

I.1.3. ETAPA DE LA INDEPENDENCIA Y REFORMA 

Lo mismo que en Europa, la preparación especifi 
ca para la formaci6n de personas ''especializadas" en la -
carrera del magisterio adquiere gran importancia, ya como 
iniciativa con apoyo gubernamental en México durante el -
siglo XIX y XX. 

Es propiamente en dichos siglos, en los cuales
se manifestaron cambios sociales y politices, en los que
se manifiestan cambios especificas que denotan la apertu
ra para una atención hacia la infancia, con niños menores 
de 6 años de edad, 

Encontrándose hasta el año de 1822, fecha en la 
que el pafs despertaba a la vida independiente, existian
grandes anhelos de superar el atraso educativo existente
en el pafs; siendo en esta misma fecha fundada la Compa-
ñia Lancasteriana; institución que tenia como principio ~ 

la enseñanza mutua, eligiendose a los alumnos más avanza
dos como auxiliares del maestro; sistema que resolvió de-
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momento la gran necesidad de instrucción existente en el
pafs, Siendo hasta 1890, y habi~ndo cumplido su función, 
que fue disuelta, (14) 

En este mismo período se muestran algunos indi
cios de contemplar a la niñez como punto de atención edu
cativa, o por lo menos de cuidado; sitaución provocada 
por las diversas ideas de "modernización" y de avance que 
invaden México (15), se vislumbra que la mujer juegue un
papel en el ámbito económico y laboral; manifestando asi
la necesidad de dar solución a las problemáticas que vi-
nieron aparejadas con su inmersión al contexto laboral. -
Situación estudiada no sólo bajo sus efectos económicos -
sino como una ampliación de la visión educativa e<istente 
hasta la época, la mujer considerada como propia de las -
actividades del hogar y del cuidado de los infantes meno
res de la edad escolar, ahora era considerada como parte
del sector económico y por lo tanto se debería dar res- -
puesta a las problemáticas que con su introducción a la -
vida productiva del país se habla generado. Ante esto se 
realiza una apertura acerca de la concepción de la educa
ción infantil, al menos en lo referente a la atención fu~ 
ro del seno familiar; bajo este momento histórico se abre 
la posibilidad de que los infantes, hijos de madres t•ab~ 

jadoras, reciban atención durante la jornada laborar] de
ésta. 

Se observa como primer vestigio de solución la
creaci6n de un lugar que se hiciera car~o del cuidado de
los infantes en el tiempo en que sus madres trabajaban. 
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Cabe hacer notar que la primera iniciativa se -
llev6 a cabo en parte del sector privado, siendo ellos a
los primeros que les beneficiaba, pero con lo cual tam- -
bién creaban todo un círculo en el cual al recibir la mu
jer esta aportación se encontraba ante la expectativa de
tener que laborar más para poder obtener el beneficio o -
para poder adquirir el servicio. Por asf decirlo es des
de aquí donde se da inicio la división selectiva y privi
legiada a las personas agremiadas, predominando las unas
sobre las otras; cuestiones que se venían presentando de~ 
de tiempo atrás y en los cuales se distingula y hablaba -
de una educación clasista y selectiva muy marcada que re~ 
pondia de acuerdo a la clase social de que se trataba; t~ 

niendo mayores privilegios las personas con mayores recu~ 
sos. 

Este primer indicio que se menciona se lleva a
cabo en el año de 1837; lográndose ya ubicar un lugar de
terminado para dichas funciones; las cuales en sus ini- -
cios tiene como principio el cuidado única y exclusivame~ 
te de los infantes, sin que se mencione algo sobre su ed~ 

cación. Se ubica dicho lugar en un locar del "Mercado 
del Volador"; el cual sólo tiene como función, como se 
mencionaba anteriormente el dar cuidados, si que se haga 
mención de la formación intelectual; cuestiones que como

se denotará posteriormente tienen gran influencia en las
concepciones acerca de lo que son los requerimientos de -
atención en cuanto a la formación intelectural y fisica -
del infante, tomandose estos no COMO elementos compleMen
tarios sino más bien como distintos y paralelos (16), 
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A partir de esta primera instancia se da la Pª!!. 

ta para que se manifieste la posibilidad del surgimiento

de algunas más; la cual encuentra respuesta en años pos ti 
riores hasta la creación de la "Casa Asilo de la lnfan- -
cia" fundada en 1865, institución que tiende a seguir el

modelo de su predecesora; situación que vino a encontrar
algunos cambios hasta la fundación del "Asilo de San Car

los" en 1869; institución que brinda los servicios de tu! 
dado pero ampliandose a proporcionar alimentación a la p~ 
blación infantil, sin que se haga algun avance en cuanto

ª la instrucción que se debería de recibir. (17) 

Es de considerar que los cambios políticos 

económicos del país conllevan a realizar cambios en las -

instituciones y en sus políticas de atención. El número

de mujeres que se encontraban ante la disyuntiva económi
ca de convertirse en mano de obra, continuaba en aumento, 
situaci6n que provocó a su vez que algunas sociedades fi
lantrópicas se percataran de la situación y bajo ciertos

idearios liberales y sobre todo "humanitarios" surgieron
locales como ºLa Casa Amiga de la Obrera", institución 

fundada en 1867 y que dependla específicamente de la ben~ 

ficencia pública y de algunas asociaciones voluntarias. -
(18) 

Pero en el año de 1883, fecha en la que por la

creación de la "Escuela de Párvulos", realizado esto por
Don Manuel Cervantes, en la Ciudad de México, y Don Enri
que Laubscher. en Jalapa; que se da inicio en México a la 
Educación preescolar formal (19); esto, es se da la aper-
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tura para que en México se empezara a contemplar a la in
fancia como meritoria de formaci6n intelectual y no sólo
de formación y atención física. Asf mismo el sector pú-
blico comienza a tener participación en estas iniciativas 
y con ello se le otorqa un carácter de formalización y de 
estructuraci6n real; que hasta el momento con contaba con 
él. Esta obra es reforzada por la creación de la "Escue
la Normal de Jalapa", implementándose, asimismo un mode~ 
no plan de estudios y métodos de enseñanza para la ins- -
trucci6n primaria. Acción a la que se une la maestra Es
tefania Castañeda en el año de 1897, estableciendo en Ci~ 

dad Victoria el primer "Jardín de Niños foebeliano"; ini
ciativa que como es de esperarse fue tomando adeptos que
apoyaron e impulsaron la idea, la cual pronto cobraría 
frutos; pues ya para el año de 1904 se abren dos jardines 
de niños en la capital. Instituciones que se encontraban 
bajo dirección y supervisión de las profesoras Estefania
Castañeda y Rosaura Zapata. (20) 

Con lo anterior se observa que se empieza a ma
nifestar avances en cuanto a la atencidn de la infancia y 
sobre todo para aquellos que se encontraban por debajo de 
la edad requerida para ingresar a la eduación primaria o
inicial; se da inicio a una serie de argumentos acerca de 
los requerimentos en cuanto a alqo más que atención físi
ca, encontrándose que la atención que deberían de recibir 
estuviera por lo menos fundamentada en ciertos lineamien
tos pedaqógicos que contemplaban al período preescolar c~ 
mo un escalón de suma importancia en la conformación del
ser humano como ser integral. 
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Se contempla en esta misma época que sur9e la -
iniciativa de proporcionar los recursos pedagógicos nece
sarios para las personas que tuvieran la inquietud de in
gresar a ese campo; siendo ofrecidos en 1909 en la Escue
la para Profesores cursos especiales para jardines de ni
ños. (21) 

1.1.4. ETAPA REVOLUCIONARIA Y CONTEMPORANEIDAD 

Poco después de la implantación de dichos cur-
sos es que se da aúge a los movimientos revolucionarios;
los cuales acarrean una serie de baches y retrocesos en -
toda h vida nacional; sin quedar excluido el ámbito edu
cativo. Baches que se manifiestan más hondamente bajo 
los diferentes cambios gubernamentales; así como por las
sustentaciones ideológicas que en cada momento político -
predonimaban y determinaban las formas estructurales de -
las instancias politicas y educativas. 

Brecha que es solventada hasta la culminación -
del movimiento revolucionario; que no determina el fin de 
los disturbios y continuos cambios de la gente que se en
carga del gobierno del país; y que de una u otra manera -
influyen en los cambios o detenimientos que sufre la edu
cación. Como fechas más cercanas, después de la impleme~ 
tación de los cursos para jardines de niños, en el año de 
1929 se organizó bajo instancias del patronato voluntari~ 
do y de la SEP "La Asociación de Protección a la Infancia" 
que presentaba entre sus funciones la asistencia y aten-
ción a infantes menores de 6 años; de los cuales sus ma--
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dres fueran trabajadoras. ( 22) 

Institución que además proporcionaba cierta - -
educación preescolar que sirviera como fundamento para p~ 
der in9resar a h educación primaria. Bajo esta institu
ción se ramifican otras más pequeñas, pero que tiene las
mismas funciones; como lo son los "Hogares lnfanti les", -
que ya para esta década contaban 10. 

Establecimientos que se conciben como la semi-
lla de la cual brotaran las Guarderias Infantiles. Sus -
funciones no se restringen al cuidado fisico, sino que se 
amplia en cuanto a la vigilancia médica, alimenticia, y -
como punto inicial, la instrucción elemental que un infa!)_ 
te debe recibir para poder tener los elementos que le P•!. 
mitan el adaptarse al medio escolar de la escuela prima-
ria. Sin que esto, por supuesto, tuviera el carisma de -

ser obligatorio; caracteristica debida a la poca iniciati 
va que las autoridades encargadas del ramo; asi como per
la poca importancia que se le otorga a la infancia corno -
etapa importante en el desarrollo. Valorándose mayormen
te el número de infantes que recibian el beneficio, debi -
do a que a las madres se les podrfa exigir un mayor rendi 
miento en la jornada laboral. 

Ahora bien, como se observa a lo largo del est~ 
dio Jo que menos les interesa a las autoridades es el ti
po de trato que reciben los niños; lo mas importante es -
que la institución cumpla con su funcidn; que es la de 
cuidarlos y atenderlos en el tiempo que la madre se en--
cuentra laborando; sin adelantos en cuanto a la consider! 
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' .- ' ·-

ción de que el infante d~be y ~s'capa.Z"de redbir y asimi 
lar conocimientos; y se le otorg~n' única,mente cuidados -
que repercutenen su-'~specfo físico; pero descuidándose -
su desarrollo i0té1'é-ctura'i':'"' 

· __ ,, ___ . ,,, __ : 

Las'-insúiu~cio~es ,que se van organizando cante'!! 
plan éi que cadá vez'éxista un mayor número de centros. -
pero rio da-las-pa~taY para lo que ser!a una postura inte
gral del desarrollo. Lo que si se hace not•r es el hecho 

'de que, su existencia y evolución van marcando el rumbo P! 
ra-que en años posteriores y por algunas instancias gubet 
namentales y políticas, surjan las estancias infantiles. 

Es la intervención de otras Secretarías de Est! 
do, que van cobrando importancia y justificación su pre·
sencia; entre ellas figura la SSA que se encarga de la s~ 

pervísión sanitaria y de salud que dichos centros presen
tan; siendo así misma por iniciativa propia que funda 
otra número importante de guarderías. Todo lo anterior -
sucediéndose en los años de 1937 y subsiguientes. (23) 

Actitud que es imitada por al~unos sobre todo -
para proporcionar dicho servicio al personal femenino que 
laboraba en sus instituciones. 'En 1939 se crea la guar
dería para los hijos de las obreras de la Comisión Obrera 
del Vestuario y Equipo del Ejército (COVE) (2~) Este ser
vicio se va ampliando y proporcionando en un n~mero mayor 
de dependencias¡ pero a la p~r de dicho avance surgen~ 
instancias que tratan de solucionar en algo la problemáti 
ca de las madres que no laboraban en dependencias gubern~ 
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mentales y que no contaban con dicha prestación; pero que 
tambi~n requería de ella; manifestándose una serie de set 
vicios que si bien no presentaban en algunos casos las 
mismas caracterfsticas ni el mismo servicio; si represen
taban una solucl6n. Surgen entonces las guarderías priv! 
das que por cierto pago se encargaban de realizar activi
dades muy semejantes a las realizadas por los estableci-
mientos pGblicos 'Desde entonces estos establecimientos -
se multiplican aisladamente, pues cada dependencia, orga
nismo público y privado, se ve en la necesidad de tener -
un lugar en el que se cuide y atienda a los hijos de sus
trabajadoras, desde los 45 dfas de nacido hasta los 6 - -
años de edad". (25) 

Llama la atencion el que la SEP asf como la Es
cuela Normalista no mostrara cambios significativos acer
ca de la formación de los docentes que eran requeridos P! 
ra hacerse cargo de la instrucción y cuidado de los infa~ 

tes; encontrandose algunos datos hasta el año de 1959 
cuando el Consejo Nacional Tecnico de la Educación toma -
la iniciativa de realizar un proyecto de Nuevo Plan de El 
tudios para los Escuelas Normales y la formacion de maes
tros tanto de primaria como preescolar. Proyecto que ti~ 

ne origen a partir de la congruencia con el Plan de Once
Años bajo el qobierno de Lopez Mateas. Los planes tenían 
la expectativa de lograr que el magisterio diera respues
ta a la problemática económica y social que el mundo mo-
derno acarreaba. Es en 1960 bajo aprobación presidencial, 
que se aplidn los nuevos planes de trabajo para los jardi 
nes de niños, en los cuales se contempla el desarrollo 
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biopsfqulco, las necesidades e intereses del infante; or
qanlzándose las actividades en base a "a) Protección a la 
salud, b) iniciación en el conociMiento y uso de los re-
cursos naturales, c) incorporación y adaptación al amble!!. 
te social, d) adiestramiento manual e intelectural, e) e~ 
presión creadora'. (26) 

Reformas que propician grandes avances sobre t~ 

do en las guarderías, vislumbrándose cambios fundamenta-
les en el trabajo cotidiano y la propia concepción de in
fancia. Se empieza a bosquejar una nueva forma de como -
introducir la infante a la educación formal y se dan las
bases para el que se considere el desarrollo del infante
como la interrelación que juegan los dos aspectos básicos, 
el desarrollo físico aunado con el desarrollo int~lectudl 

como una totalidad. Aspecto que es retomado por los sec
tores particulares, siendo quienes se ubican dentro de 
los lineamientos que se inician a postular como medios p~ 

ra lograr los objetivos que se estaban manifestando. 

Dichos avances se dejan sentir así mismo en el
;ímbito total de la polftica gubernamental, al darse crea
ción a Departamentos especializados en las diferentes 
áreas que tenían relación e ingerencia con el planteamie!!_ 
to (Dirección General de Educación Preescolar, Coordina-
ción de Guarder!as, etc.) con lo cual se realizan acerca
mientos reales~ de lo que es la infancia que a su vez im
plica el proporcionar la atención y darla la importancia
que amerita. 
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1.2. CONSIDERACIONES FINALES RESPECTO DE LA GUARDE-
RIA 

Considerar la historicidad de las guarderfas d! 
jó entrever aspectos de importancia; si bien en la época
prehispánica no fue posible<encontrar vestigios de las 
guarderfas, debido a los conceptos acerca de la educación 
y la infancia, acordes cada ~no crin las expectativas de -
la sociedad; cada etapa histórica manifiesta sus concep-
tos y por ello éstos no serán similares para to~os, di- -
chas grupos sociales consideran a la educación como un 
principio sustentante de su cultura, siendo por ello que
los contenidos se manifiestan acorde a sus finalidades; -
el no encontrar datos conformantes de la existencia de l~ 

cales en donde atender a infantes menores a las edades de 
inqreso escolar, se debe principalmente a considerar a la 
infancia bajo caracterfsticas específicas, en primer lu-
gar no se manifestaba la necesidad de prestarle mayor - -
atención que la proporcionada por su madre a mujeres de -
casa, en lo cual se considera adquieren los fundamentos -
de su educación, siendo a e~to a lo que se le prestaba m~ 
yores consideraciones. El haber encontrado la ubicación
como pilar importante no fue sorpresa, en estos grupos s~ 
ciales se manifestaba como preponderante la preparación -
en todos los ámbitos a desarrollar por los adultos de la
comunidad, y concibiendo a la infancia sólo como el ini-
cio de ese proceso. 

Es claro que cada qrupo social manifiesta a tr~ 
vés de lo que hace las caracterfsticas de su desarrollo, 
y no es solo el observar los hechos históricos como acum~ 
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lación secuencial de algo, sino el poder determinar si 
las condiciones actuales han sido dadas por causas inme-
diatas o si se revisten de una historicidad. En la época 
prehispánica, al igual que en otras, no es posible hablar 
de la presencia de guarderías, ni con el concepto que se
maneja actualmente ni con algún otro; las condiciones - -
ideoló~icas de los qrupos generan entonces toda la estru~ 
tura a su alrededor, es de suponer que si no se concibe -
el desarrollo desde su perspectiva de la influencia de la 
sociedad y de los aspectos a afectar a beneficiar, consi
derando a la educación como formación e introducción a 
las funciones a desempeñar¡ denotándose esto incluso en -
los educadores personas mayores con gran experiencia - -
aportando conocimientos válidos por tener más actividad -
en todos los ámbitos de la vida comunitaria. 

No se observaron cambios específicos al hablar
de las épocas inmediatas a este periodo, e incluso se pu~ 
de decir que existe un rompimiento muy significativo en -
la consideración al infante, después de la época prehisp~ 
nica se deja de prestar atención a todo lo que a él con-
cierne, dándose énfasis a la educación, pero no de los i]! 
fantes, sino de los niftos mayores, con caracterfsticas p~ 
culiares como es la de su contenido reli9iaso, no es la 
preocupación de la formación cultural, sino el reforza- -
miento de una ideolania que buscaba el imponerse, bajo 
las caracterfsticas de un adoctrinamiento y no precisame~ 
te de educación ni desarrollo infantil. su concepto de i!!. 
fancia es distinto, su participación y consideración so-
cial era muy poca; es esa misma educación a la cual no 
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tenlan "derecho" de recibirla quienes no fueran a ser"út! 
les" en ese momento, E incluso el término ~d~c~~ implic~ 
ba el ser religioso, antes que cualquier otra preparación, 
aún sin tener un conocimiento preciso de su labor con re~ 
pecto de la educación. 

El niño y su atenci6n no obtiene importancia 
por no vislumbrarse como un periodo, teniendo que pasar -
vario tiempo para obtenerla; y no por cambios conceptua-
les sino bajo cambios socio-económicos; el despertar de -
un pals ante expectativas de independencia, asi como co-
rrientes de modernización influyen en la apertura del se~ 

tor productivo para la mujer; se hace necesario su incor
poración por un mayor requerimiento de mano de obra en e~ 

pleos hasta el momento no establecidos, requeridos por di 
cho avance; ya fuera por haber quedado viuda o por ser el 
único sostén económico de su casa, abandona las labores -
comunes realizando actividades desconocidas, pero a las -
cuales se adapta rápidamente dejando de tener vigencia 
conceptos acerca de la educación informal, se requiere de 
conformar las instancias bajo las cuales se eduque a los
niños, dependientes en todos los aspectos de la presencia 
de la madre, Los cambios en la educación informal no de
termina lo mismo con respecto de lo formal; conceptos que 
la sociedad y su evolución se encargaran de modificar por 
las necesidades manifiestas; era la madre quien se encar
gaba de su cuidado al abandonar ella el hogar surge la n~ 
cesidad de volver los ojos a ese sector social y ubicarlo 
conjuntamente en un lugar no otorgado hasta ese momento;
surge con ello locales tendientes a subsanar supliendo a-
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las madres a 11 cuidar" a un n~mero no deterMinado de infarr 
tes. lmplicándese un cambio evolutivo que responde a ba
ses especfficas de las demandas sociales; de un cambio SQ 

cio-económico se desprenden variaciones en todos los ámbi 
tos del hombre. De ser solo un local que presta cuidados, 
por ser lo único considerado del conocimiento y determin! 
ción de la infancia. 

La mujer después de ingresar al sector producti 
vo no lo abandona, dejándo a los hijos en espacios especí 
ficos donde se determina su trabajo y estructura a partir 
de los cambios externos. La sociedad requería además de
darles cuidados, el inicio a la educación formal e insti
tucional, construyendo una concepción acorde con lo soli
citado, tanto del niño como las actividades a desarrollar 
con y para él . 

Aún cuando el presente bosquejo no es tan am- -
plio como se desea si permite el tener elementos desde 
los cuales se pueda contemplar ese avance evolutivo sufri 
do por las guardertas en el cual sobresale el que no se -
cuenta con lineamientos que determinan el tipo de trabajo 
que debe desempeñarse en conjunto con los infantes; no se 
observa, ast ~ismo, datos que conllevan a sustentar la e~ 
tructura tanto física como humana en la cual se soportan
dichas instituciones; pero si permite el tener una panor~ 

mica general de la situación. 

Es en las instituciones ya sea públicas o priva 
das donde se tiene que generar toda una estructura en la
cual se sostenga; esto es el implementar el local, los'"! 
teriales y mobiliarios; as! como el contemplar el persa--
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nal que se requiere para el cuidado y atención de los in
fantes aquel que debe de encargarse de la dirección y a~ 
ministración de dicho centro. 

Problema que se trata de resolver a partir del
trabajo sobre la concepción de desarrollo integral de los 
niños, elemento determinante en las formas teóricas desde 
las cuales se sostenqan las decisiones tomadas. En el 
cual se ha presentado en todas y cada una de las instan-
cias que tratan de llevarse a cabo, se debe de resolver -
cual es el personal id6neo 1 asf como considerar cual es -
el más importante en cuanto a jerarquías de relación y de 
i"1portancia. Se consideran diferentes ireas que tienden
ª abarcar todos los aspectos que involucran el desarrollo 
del infante y su cuidado; y es entre estas áreas cual só
lo en alqunas quarderlas llega h~sta el nivel preescolar, 
asf como la atención a otros niveles, que no ~on más que
las divisiones que se realizan conforme a la edad de los
niños y que permiten el que el personal se dedique a unos 
solos a la vez 1 estas son lactantes, maternales, que tie
ne que ver con su edad para decidir en que sección fue 
asiqnado, 

En cuanto esas divisiones es como se selecciona 
al personal encontrándose educadoras~ auxiliares de educ~ 
doras, niñeras, las cuales, aún cuando se pueden encon- -
trar en la misma sección, tiene su labor especifica. 

El que se dé inicio a una estructuración cada -
vez más compleja se va determinando por las condiciones -
históricas que lo demandan, bajo las presiones que los 
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propios movi~i~ntos· soéiales .lo van dedici~ndo es como se 
v~n ge~érando lo~ aiances no sólo en la estructura sino -
además' ~ri ei a.specto intelectual y de formacidn infantil. 

Cuando de alguna manera han sido cubiertas las
.necesidades con respecto a la población infantil y su - -
atención en base a su cuidado, surge como necesidad el 
contemplar su aspecto intelectual ante lo cual se rnani- -
fiesta el que sea necesario la presencia de una educadora 
así como de una auxiliar que proporcione ayuda para la 
atención educativa de los infantes; situación que no ha -
sufrido variaciones muy qrandes, pero si se ha manifesta
do como determinante de cambio en la apertura de un apoyo 
dentro de la institución, El requerir cada vez más info!._ 
mación acerca del desarrollo del infante, como son las 
formas en que debe generarse el aprendizaje, el entender
las diferentes conductas que los niños presentan, va de-
terminando el que surja el apoyo del área Psicológica que 
se encarga de dar apoyo y asistencia al personal en cuan
to al equilibrio emocional del infante, y es quien además 
tiene contacto con los padres de familia para orientarlos 
acerca de las actividades que se deben de continuar en el 
hogar y sobre todo el servir de apoyo en la labor de las
educadoras y sus auxiliares. (27) 

Por propia instancia y manifestaciones de nece
sidad se conforma la ayuda del área Psicología, se van m! 
nifestando la necesidad de algunas otras instancias. 

El que las estancias y las escuelas preescola-
res se vayan ampliando determin• el que se reqistren nue-
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vas necesidades que no se habían requerido; si bien se e~ 

contraba resuelta la problemática de los infantes, habia
que resolver la de los padres de familia que cada vez son 
más y son tombién las inquietudes y la necesidad de que -
participen en el proceso que su hijo está desarrollando;
además se entienda cuales son los cuidados ffsicos que se 
les debe de proporcionar de acuerdo a la edad presentada. 
Son varias las manifestaciones que van determinando el 
que se vaya ampliondo en los estancias la presencia de al 
gunas áreas más, como son, el área médica, trabajo social, 
área de alimentoción; y que cada cual tenga una forma es
pecifica de relacionorse con los infantes y con la fami-
lio de éste, como con el personal de la institución. Co
mo se mencionaba el área Psicológica se encarqa de los di 
ferentes estudios y evaluaciones que se requieran pora ir 
comprobando el desorrollo congitivo del infante, o en el
caso de encontrar que no es satisfactorio se encargará de 
la atención, si puede darla o de canalizarlo al lugar es
pecifico para que reciba lo que requiere. Se ubica den-
tro de sus funciones, el de tender los vínculos necesa- -
rios con los padres que alternen y participen en dicho 
proceso de desarrollo y educación o de atención más minu
ciosa en su caso, 

Otras de las áreas que también tiene un contac
to más directo con los padres el Trabajo Social, se ubica 
dentro del establecimiento de vínculos con y entre los P! 
dres de familio y el personal que atiende a sus hijos: de 
poder observor y detectar el ambiente en el cual se dese~ 
vuelven los niños fuero de la estancia; y de buscar los -
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contactos necesarios para tener un acercamiento más cert! 
ro con la comunidad, lo que se ubica en dicho estableci-
miento, (28) 

El área se hace cargo de los que se refiere al
aspecto de la salud y asistencia hacia el infante, propor 
clona educación para la salud, se encarga de prevenir en
fermedades y canalizar, en caso de ~ue sea necesario, - -
aquellos que ameriten atención especial, 

Pero el que se contemplen como apertura la exii 
tencia de diferentes areas no quiere decir que el proble
ma estuviera resuelto, ya que ahora habia que decidir cu~ 
les deberán ser los contenidos que se les enseñaría a los 
infantes y como se realizaria esto. 

Ante ello surge la división por salas de aten-
ción tomandose en cuenta las edades de los niños, lactan
tes entre los cuales se ubica a los niños de 45 días, !B

Y 24 meses; maternales de 25 meses a 4 años; posteriormc~ 
te se ubican los niños de preescolar de 4 años a 5 años -
11 meses. Siendo en base a esta división, en diversas s~ 
las, que cada una tiene establecido un programa de activi 
dades a realizar dla a dfa, retomando en algunos casos 
del elaborado en la Dirección General de Educación lni- -
cial de la SEP', proqrama básico que no determina el se- -
quir cada lineamiento que ahi se marca, sino que cada ed~ 
cadora, dependiendo de las caracterf5ticas de la pobla- -
ción que tenga, elabora pequeños programas individuales.
Sin determinar que se encuentren resueltas todas las pro
blemáticas de las 9uarderias, sino que es ahí donde se dá 
inicio, ya que cada una de las personas laborando tiene -
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una formo ,de concebir a '10 inf~ncia como a,1 proceso de en. 

seiianza y cada 'Una, entenderá el programa como mejor' 1 e de, 

jen entender 'los elementos con los que cue'nta. 
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2. CONSIDERACIONES V PLANTEAMIENTOS ACERCA DEL DESARRO
LLO INFANTIL 

De acuerdo con los datos que se han obtenido con 

el "Bosquejo Histórico" que se present6 anteriormente, se
encuentra aquello que habla acerca de la conformación de -
las quarderias como centro de atención a infantes por deb! 
jo de la edad escolar; luqares que fueron determinandose a 
partir de las necesidades de la comunidad en cada época 
histórica. Es en la modernidad que se puede determinar su 
estructuración y formalización como institución encargada
del cuidado e instrucción de infantes. Con lo cual se da
una conformación estructural acorde con la población a la
cual va a diri~irse, así como el tipo de servicio que va a 
prestar; apoyado por alqunos servicios que se van incorpo
rando (Psicolog!a, Trabajo Social, etc.). Mostrando la i!! 
portancla que tiene el que existan ciertos apoyos tendien
tes a proporcionar mejores condiciones de atención y de -
participación de los nücloes que en ella intervienen y se
relacionan, como son la familia del Infante, personal que

labora en la institución, infantes, comunidad cercana a la 

ubicación del centro, etc. convirtiéndose dichos apoyos en 
los vinculas en los cuales el infante se esta moviendo y -

tiene relación con éstos, recibiendo desde ese momento in~ 

trucción. 

Todas y cada una de las instancias, en cuanto al 
personal que labora y las áreas existentes en una guarde-

ria va cobrando forma a partir de los cambios que se prod~ 
cen en los 60's. Pero en los que también se observa que -
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no han manifestado cualitativamente algunas variantes, se 

obtienen datos que hablan acerca del aumento en cuanto a

número de centros que ofrecen el servicio, pero sin apor

tar datos acerco del "Tipo de instrucción" que recibirán

dichos infantes, esto en cuanto a un programa especifico

que determine lo concepción que se tiene del desarrollo -

i nfant i1 . 

Lo más importante era lograr la formalización -
de la~instit_u_ción sin contemplar como básico la elabora-
ci6n-_de un concepto acerca del infante que era además lo 
que de.él ·se esperaba, esto es, cual era el perfil deter

minado acerca de las expectativas que cada período histó

rico se habla marcado de acuerdo con lo que esperaba de • 

la educación infantil. Aspecto en el cual la comunidad -

tenia ingerencia bastante marcada, ya que en algunos ca-

sos ella marcaba las pautas a seguir; dependiendo de las

necesidodes manifiestas, era que se elaboraban las estra

tegias a sequir. 

Es entonces que de acuerdo a la propia perspec
tiva de la sociedad que, primero las instituciones fueron 

cieadas. y-adem~s fueron determinando sus caracterfsticas 
propias, si la comunidad manifestaba la necesidad de cui

dados a infantes era que se trabajaba solo dicho aspecto. 

En los momentos que se requirió además de cuidados, dar -

inicio a la educación, la institución se abre e inicia a

trabajar en e 11 o, 

Pero eilo no denota la construcción de un per-
fil específico acerca de infantes y su desarrollo; hacie!l. 

do uso de algunas teorías determinantes de los nuevos ru!!!_ 
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bos respecto a la enseñanza y cuidados infantiles. A pa~ 
tir de las manifestac1on~s y consideraciones acerca de 
que el infante es alguien capaz de asimilar conocimientos 
más allá de los manuales. En la época colonial a esta 
etapa del desarrollo no se le consideraba como •merecedo· 
ra• de atención de parte de los educadores, ubicando el -
seguir bajo la tutela y cuidado de la familia y particu-· 
larmente de las mujeres, situación que se sostenla sobre
una marcada concepción de instrucción y de cuidados, man~ 
jando "creencias" muy arraigadas acerca de las formas más 
idóneas de como 11 cuidarv a un infante; que tipo de alime~ 
tación debería de administrarsele, cada cuando, como deb~ 
ría de vestirse y qué habitas debería de ir constituyendo. 
Concepciones surgidas y sustentadas tanto por la no exis
tencia de aportes teóricos o de investigaciones que habl! 
ran acerca del desarrollo infantil, "permitiendo" el con~ 

trufr ideas conforme a las situaciones que se van presen· 
tanda. Se considera, en esta época al infante incapaz de 
relacionarse con su medio, al menos en los 1>rimeros meses, 
carente de elementos que le permitan aceptar cambios de -
temperatura, de alimentación, de trato, sobresaliendo es
te último. Las personas que se encargaban de su cuidado
pocas veces buscaban una relación de contacto con él, la
que se veia reducido a cambios de ropa o momentos de ali
merltación en los cuales los contactos eran minimos. 

Situación 1ue no evolucionó y transformó tan ri 
pido como se espera; ya que en épocas posteriores a la e~ 

lonia se sigue esa misma tendencia, considerar a la infarr 
cia como s1n6nimo de pasividad, al menos en sus primerosA 
años; ya que lo que si se denota en la atención en cuanto 
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a la '1instrucci6n 1
' en a~os posteriores. cuidando el que -

recibieran alguna formación educativa para conformar una
población más "culta", o por lo menos alfabetizada, 

Se ubica hasta el siglo XIX como inicio hacia -
la apertura, se dan avances notorios en cuanto a la con-
cepción de la infancia, la sociedad manifiesta la necesi
dad de una conceptualización distinta: y los cambios so-
ciales y especfficamente económicos van requiriendo res-
puesta a las nuevas necesidades de parte de la familia p~ 
ra otorgar cuidados fuera del seno familiar. Surgiendo -
una estructuración para resolver esa inquietud la cual 
aan no delineaba perspectivas especificas del desarrollo
infantil, pero que fue haciendo uso de algunas manifesta
ciones teóricas que se encontraban en auge y que venlan -
de momento a solucionar la problemática. Sin que se mani 
festara una perspectiva globalizadora del infante y su e~ 
torno. 

A lo largo del siglo XIX, y más específicamente 
en el siglo XX, se da auge y apoyo a las teorlas que se -
van elaborando y manifestando conjuntamente con la forma-
1 i zación de las guarderías, como institución. En México
se logra en aftas recientes y no de una manera evol~tiva,

sino que se van surgiendo de manera improvisada y muy rá
pida, lo cual viene a resultar contraproducente ya que no 
se cuenta con la sustentación teórica necesaria. así como 
con los recursos humanos y materiales adecuados para pre~ 
tar dicho servicio. 
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Se habla de la no existencia de una sustenta--
ci6n teórica, no por el hecho de no tomar en considera- -
ción algunas aportaciones, sino porque cuando éstas eran
consideradas no se realizan los análisis y adaptaciones -
necesarias para las condiciones existentes, tanto de la -
población; de los requerimientos sociales, y de las es- -
tructura existente. Sino que cada institución, bajo de-
terminaciones sociales va buscando y perfilando una con-
cepción de infante y por ende de desarrollo, mismo que se 
ubica bajo alguna tendencia teórica, que en la mayoría de 
los casos lo que hace es sectarizar el desarrollo y ubi-
car un solo aspecto como el más iMportante (sea el cogni
tivo, el madurativo, afectivo, etc.) descuidando otros, -
los cuales revisten mayor o igual importancia que los de
más. Otorgando y generando actividades tendientes a esos 
logros, en algunas instituciones, y de acuerdo con el mo
mento y determinantes sociales se buscará el desarrollar
los aspectos cog~itivos en cuanto a los conocimientos que 
deba de adquirir un inf~nte, que materiales se debe de 
proveer para lograr los objetivos, así como determinar el 
tipo de relación que guarden los infantes con el personal 
que labora ahí, vislumbrándose a estos, bajo esta tenden
cia como "objetos" que le ayuden a lgorar los planteamiea 
tos marcados. 

En algunos otros casos se buscará lograr su de
sarrollo madurativo en cuanto al aspecto ffsico y los lo
gros que vayan obteniendose, será como se midan los avan
ces, ubicando las actividades a partir de conseguir más -
satisfactoriamente el logro de dichos objetivos, quedando 
la participación de los adultos como un 'auxiliar" para -
el los. 
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Alqunas otras teorías que hablan de la genesis
de las relaciones afectivas como punto central, en las 
cuales se ubica al infante y el adulto como elementos n~ 
cesarios para el desarrollo del "afecto" convirti~ndose -
este último en un actor bastante importante para el desa
rrollo infantil, a partir del cual se permitirá las bases 
para las posteriores relaciones. Ante ello l>s activida
des generadas deben concebir la participación del adulto
en todas y cada una de ellas. 

Como se observa cada una de las diferentes pos
turas teóricas generan en su derredor un programa especi
fico de actividades, mismo que lleva Inmerso consideraci! 
nes importantes, como son la concepción de infantes, una
perspectiva acerca del desarrollo infantil la cual tam- -
bién se determinará a través de las manifestaciones soci~ 
les, asi como concepciones complementarias, como son el -
tip~ de personal que debe rodear al infante, así como la
relación que debe guardarse entre ellos, ya que debe ser
acorde son las expectativas que cada tendencia teórica m~ 
neje, 

En el presente trabajo no se retoma una postura 
especlficamente, sino que se manifiesta la consideración
de alguna fusión de los planteamientos y en la cual se 
considera a la relación adulto-infante como la diada pro
picia en la cual se basa toda estructuración de conoci- -
miento y de evolución y por ello debe de ser concebida C! 
mo primordial en cualquier programa de desarrollo infan-
til; en ella no sólo se ubican los inicios de la relación 
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afectiva sino que bajo ella se van conformando los avan-
ces tanto jadurativos c~mo cognitivos que el infante va . 
logrando. Es a partir de estos que la primera aportación 
de una concepci6n como esta, en la cual se globaliza el • 
desarrollo bajo ejes específicos (alimentación, cuidados, 
comunicación y afecto) es la de considerar la relación 
adulto-infante como fundamental en las diferentes formas
alimenticias sobre todo en los primeros meses, proceso -
que reviste ya en si mismo gran importancia como proceso
estructurador y organizador de aquello que en el nacimie~ 
to no se ha logrado construir y que es necesario, y tiene 
asimismo que ver con las formas especificas de atención y 
cuidados que se den en cuanto calidad y cantidad, acerca
miento que va conformando, la estructuración de códigos -
específicos de comunicación y entendimiento entre ellos. 

Siendo por ello considerado como forma especi-
fica de relación entre el personal que labora en una gua~ 

deria y los infantes que conforman la población existente. 

Ante esto se hace necesario el abordar algunas· 
consideraciones importantes con respecto a la evolución -
del infante, en la cual se contempla la intervención e i~ 
pOrtancia de instancias como son la alimentación. determi 
nante esta para el proceso intimo de desarrollo sistemáti 
ca de órganos no constituidos antes del nacimiento¡ ins-
tancia que viene a conformarse como determinante en la 
distinción de procesos importantes como son los de vigi-· 
lin-sueño o bien en la for~ación de los primeros hábitos, 
y que demarcan el establecimiento de los primeros lazos · 
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de relaci6n entre dicho infante y algún adulto; indepen-
dientemente de que sea alguno de los padres o no; que la
van ubicando en un campo en el cual es necesaria la inteL 
venci6n de "otros" en su sensación de bienestar y será •
partir de ellos que adquirirá las "formas" comunicativas
para relacionarse con el medio ambiente circundante. Se
observo además el que la intervención de otras personas -
es determinante en dicho proceso, y sobre todo en cuanto
los cuidados y atenciones que requiere cualquier infante
en sus primeros años de vida, pero que a su vez reviste -
gran importancia en cuanto a lo conformaci6n primera de -
la satisfacción orgánica del infante, y posteriormente de 
la adquisici6n de las primeros reacciones afectivas que -
son los que van a conformar las futuras relaciones que se 
entablen con gente fuera de su núcleo familiar. (1) 

Aspectos que se revierten en cuanto a la forma
ción de códigos especfficos para la comunicaci6n, con la
cual entran en juego no sólo la participaci6n de los -
uotros" 1 sino que requiere la conformación de aspectos m~ 
durativos y cognitivos de los niños, ya que para poder o~ 
tener los códigos exactos, con los cuales comunicarse con 
los demás, necesita de una adquisición de conocimiento 
que el permito el tener un mejor contacto con nuevas per
sonas. (2) 

Interacción en la cual se manifestará más abieL 
tamente las relaciones afectivas asf como un proceso "imi 
tativo" de aprendizaje, el cual será determinante para 
las posteriores adquisiciones cognitivas que vaya obte- -
niendo y que le permitan el tener uno participación más -

activa en su medio social. (3) 
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Como se manifiesta el desarrollo, se denota que 
éste puede ubicarse bajo cuatro premisas bósicas; las cu~ 
les se han retomado en el presente trabajo como manifesta 
clones muy propias y como ejes que ubicaran el desarrollo 
Infantil, esta son la alimentación como un proceso muy i~ 
portante para el desarrollo de aquellos órganos que aún -
no se presentan, la comunicación como factor que determi
na los aportes cognitivos que cada infante va logrando y
le permiten ubicarse como participe de su entorno social, 
que permite y resulta a través de el afecto se establez-
can los vinculas sociales que se ubican como los mejores
estímulos a partir de los cuales se obtiene los conoci- -
mientas que lo ubican de mejor manera; situaciones que s~ 

rfan poco fructfferas si no se dieran a partir de la par
ticipación de los "demos" en su constitución; ubicando C!!_ 

mo una premisa básica más los ~que los adultos 
proporcionan a los infantes y determina primeramente la -
ubicación como proporcionadores de sensaciones placente-
ras al cubrir las necesidades primarias (frío, hambre, 
etc.) que en sí mismas son angustiosas hasta no ser cu- -
biertas, 

Como se menciona anteriormente es bajo dichas -
premisas que se trabajará la perspectiva de desarrollo 
que entienda el infante como un ser integral en et cual
todo confluye y tiene sentido de cuanto que la conforman
como individu~ y le permiten obtener los medios tanto fí
sicos, coanitivos, afectivos y de comunicación para ejer
cer ya una participación activa, 
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El hecho de abordar únicamente dichos ejes se-
debe primordialmente a que al revisar documentos se enea! 
tró que varios estudios e investigaciones concuerdan y 
aportan dichas premisas como ejes determinantes; algunos
retoman algún aspecto como fundamental descuidando otros, 
y otros retoma. eso que otro pudo dejar de lado, como pun 
to inicial; situación que viene a determinar a su vez que 
en el presente trabajo se contemplan co1no importantes to
dos y se encuentre entre ellos una interrelación de afec
tación. El desarrollar cada una por separado no indica -
~ue se trate de parcializar el desarrollo, como era lo 
que venian haciendo algunos autores como los tratados pa
ra efecto del trabajo estos son: Jean Piaget*, Arnold 
Gesell* y Henri Wallon• y algunos otros más, los cuales -
postulan aportes individuales de lo que determina el des~ 
rrollo, para algunos es de mayor relevancia las relacio-
nes intersociales como factor que denota los avances que
se est&n lo9rando en el aspecto cognitivo; otros por su -
lado consideran de mayor importancia el aspecto madurati
vo en cuanto al desarrollo físico y a las adquisiciones -
que se van obteniendo conforme a los avances en edad, ob
servando a las personas que lo rodean como participe de -

esas adquisiciones; y para algunas otros que el desarro-
llo es más bien visto como el resultado de las intereac-
ciones internas y externas de un individuo y ante lo cual 
se ubica la relación ~adulto-infante" como la generada y
fundamentadora de toda esa situación, 

A partir de la anterior el presente análisis y
propuesta pretenden darle al desarrollo su importancia 
global en la cual se contemplen todas las instancias que
se manifiestan durante su proceso; pero así mismo se ha -
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encontrado (como se mencionaba anteriormente) que pueden
vislumbrarse bajo 4 premisas especfficas, sobre todo por
que dichas premisas ubican bajo sí los aspectos más noto
rios que van demarcando los cambios y evoluciones que un
infante sufre conforme las interacciones presentes. 

La separación o distinción que se realiza para
efectos de trabajo no determinan el que se parcialice al
desarrollo, sino que se ha contemplado que para efectos -
dé un mejor entendimiento es necesario el que se deterAi
nen ciertos ejes específicos bajo los cuales ubiquen aqu~ 
!las expectativas o actividades propias que los padres o
encaraados del cuidado infantil ya realizan de manera em
pírica; y surja un mejor entendimiento de la propuesta en 
sí ~isma. Es notorio el hecho de contemplar que bajo una 
misma premisa se pueden involucrar otras más¡ entre ellas 
la comunicación, los cuidados, la participación de los d~ 
más, así como los problemas que tiene que ver con la ali
mentación y con la importancia que reviste el que dicha -
alimentación sea o no proporcionada bajo ciertas circuns
tancias y por determinadas personas, encontrándose las 1~ 

neas de desarrollo afectivo que ubican al infante como un 
participe más dentro rle su entrno, asi como un ser capaz
de diseñar entre conocidos y desconocidos, de sentir pre
ferencia por determinadas p~rsonas. Se revisarán algunos 
otros trabajos que puedan aportar mayor información para
efectos de los ejes. 
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2.1. LA ALIHENTACION COMO PROCESO EN LA CONFORHACION 
ANATOHICA DEL INFANTE 

El hablar acerca de premisas básicas ha surgido 
a partir que se hi encontrado que todos y cada uno de los 
logros infantiles se dan a partir de una serie de elemen
tos interdependientes, es como se hablaría de la importa~ 
cia que reviste la alimentación como principal aporte ex· 
terno del medio ambiente hacia el infante. Encontrándose 
como la primera relación formal que tienen madre e hijo -
de acercamiento y conocimiento; siendo esta misma necesi
dad la que determina el comportamiento del infante duran
te los primeros días de vida y ~n la cual se observan las 
primeras reacciones emotivas entre sus padres (o personas 
encarqadas de su cuidado) y él. Relaci6n en la cual vie
nen a conformarse las distintas manifestaciones orgánicas 
como determinantes del proceso alimenticio, ya que a par
tir de dichas manifestaciones será como administre alime~ 
to y será que se darán los contactos entre adulto-infante. 
•La ali~entación proporciona repetidas ocasiones para in
teracción entre w.adre e hijo. En la interacción que ocu
rre pueden advertirse cierto número de fuentes de satis-
facción. Los infantes tienen la experiencia de satisfa-
cer su hambre, recibir estimulación tactil reconfortante
y explorar los complejos estímulos auditivos y visuales -
que se transparentan en la voz y las facciones de la ma-
dre• (4). El hablar tan sólo de la alimentación como mo
mento propicio se debe básicamente, a que en sus primeros 
días de nacido el niño es completamente dependiente de 
los demás para poder subsistir y además porque hasta an--
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tes de relacionarse con el medio ambiente con lo único -
que cuenta es con reacciones vlcerales que se manifestan
con todo el cuerpo (5), situación debida a que no cuenta
aún con las definiciones celulares y musculares que per-
mitan determinar que parte del cuerpo o del músculo ha si 
do la motivada. Para que tal diferenciación ocurra es n~ 
cesarlo que se presente una estructuración de algunos de
los centros nerviosos que controlan el tono muscular, que 
determine que se dé una respuesta especffica y estructur~ 
da. (6) 

Se determina que a partir de los primeros con-
tactos que el infante entabla con el medio será como se -
construirán dichas esquematizaciones, siendo los primeros 
contactos por medio de la ali~entaci6n y los cuidados que 
se le proporcionan, al ser él completamente dependiente -
de los demás para su subsistencia. 

Es en la alimentación donde se ubican las prim~ 
ras manifestaciones de estructuración, proceso que se en
cuentra determinado por las necesidades internas (intero
ceptivos) del Infante manifestandose en demanda de ser C!!_ 

biertas de la nejor manera. Sin que para el infante co-
bre real inportancia quien cubra dichas necesidades, ya -
que él es "incapaz•• de darse cuenta y distinguir quien es 
quien le proporciona dicha sensación placentera. Y se h~ 
bla de sensación placentera ya que para él, el que se pr~ 
sente la necesidad de alimento determina el que interna-
mente están ocurriendo una serie de reacciones vicerales
que le vienen a causar a veces dolor y ante lo cual se da 
una reacción de molestia y desagrado que pide ser cubier-
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to rápidar.iente para tranquilidad de su cuerpo. (7) Que -
como se mencionó anteriormente no ha determinado la es- -
tructuraclón diferencial que le ayude a distinguir cual -
es la zona de donde oroviene dicho malestar, y tenga que
responder con todo el cuerpo, moviendose constantemente -
hasta que le sea disminuido y aliviada dicho tensión; sin 
que pueda, asimismo, hablar de una distinción del medio
ambiente y de él como ente separado y participe de dicho
anblente. Para él lo importante es la erradicación de la 
tensión sin que sepa o determine de dónde es que viene di 
cha respuesta; y puede en algunos casos considerar que el 
"objeto" que le hace desaparecer tal nalestar proviene de 
él mismo considerandose, ya sea al biberón o a la madre -
como una extensión de si "Para el neonato, el medio cir-
cundante consiste. por así decirlo, en un solo individuo, 
la madre a quien la sustituye. Pero incluso este indivi
duo único no es percibido por el recién nacido como una -
entidad distinta a él, sino que es simplemente parte de -
la totalidad de sus necesidades y de su satisfacción".(8) 
Situación que se encuentra determinada a partir de, como
se mencionó anteriormente, carece de medios que le permi
tan tener diferenciación real entre él y el mundo que le
rodea para el, lo determinante es saber que le ocurre in

ternamente ya que es a partir de ah! que él se manifiesta 
ante los demás y como a partir de la satisfacción de di-
chas sensaciones se irán conformando aquellas estructuras 
no existentes que son las que le otorgarán los medios pa
ra poder tener contacto real con aquello que los rodea. 

Lo que, en los primeros dlas de vida del infan
te, más llama la atención de las personas más cercanas a
él es la Inactividad en que se encuentra, el mayor tiempo 
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la pasa durmiendo ubicandose que existen sólo dos perío-
dos como re9idores de la presencia del niño, estos son el 
de vioilia-sueño; siendo este último el más largo; que se 
manifiesta a partir de las características del alimento -
que el es proporcionado (9). Las personas encargadas de
su cuidado le proporcionan un alimento de tipo lácteo que 
buscara cubrir sus necesidades primarias básicas y además 
buscará disminuir la tensión bajo la cual se encuentra el 
organisrio del infante. Pero así mismo dicho alimento por 
sus propias características químicas determinara para su
digesti6n un qasto bastante significativo de energía. "En 
el recién nacido, el dormir estarla favorecido aún por-
la insuficiencia de la hematosis, que está en relación 
con el pequeño volúmen sanguíneo y la respiración superfl 
cial, asi como con la gran cantidad de oxigeno que exigen 
los productos de la digestión láctea" (10) Por lo que se 
manifiestan las características de un proceso que determi 
na los periodos t~n larnos de sueño presentes durante los 
primeros meses, y que deberán de ir disminuyendo conforme 
se van desarrollando las diversas estructuras; y se van -
introduciendo en la alimentación al~unos otros productos
no necesariamente lácteos, con lo cual se observa un cam
bio metabólico bastante importante para la diferenciación 
en el tono muscular; esto es que se dé inicio a las prim_! 
ras coordinaciones nerviosas con las cuales podria ubicar 
se las diferenciaciones en cuanto a la zona estimulada, -
permitiendo dar una respuesta especifica en cuanto al lu
gar estimulado y el tipo de estimulo recibido, que se ma
nifestará hasta que realmente se esté presentando dicha -
estructuración interna que perMita realizar eso. Se ha-
bla acerca de los períodos, tan largos que presenta el i!!_ 
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fante de sueño, mismos que deben de ir disminuyendo de -
acuerdo con los cambios internos y con las propias deter
minaciones del medio; el cual, en una determinada etapa, 
cobra importancia en cuanto a cómo modifique en algo las 
conductas que presente dicho infante; proceso que no es-
tan sencillo, ni rápido como suele suponerse. Y más aún
cuando se retoma el que en sus primeros meses de vida el
infante se encuentra régido por su sistema interoceptivo
Y en miniMa instancia por su sistema propioceptivo; esto
es por sus necesiades internas y por su manifestación de
equil ibrio, requiriendo para su evolución y para que el -
medio externo le afecte una serie de condiciones tanto fi 
sioló~icas como ambientales que permitan, o mejor dicho.
remitan cierta incomodidad al estado del infan'te. "Dura!!_ 
te este periodo, toda percepción marcha a través de los -
siste~as interoceptivos y propioceptivos; la respuesta 
del infante se produce según la percepción de las necesi
dades, comunicadas por estos sistemas. Los estímulos que 
provienen de fuera. son percibidos sólo cuando su nivel -
de intensidad excede el del umbral de la barrera, rompie!!. 
do el sosiego del neonato, que reacciona con violencia y
desagrado." (11} Es a partir de ese rompimiento de las -
barreras que el infante careciera reaccionar ante los es

ttmulos exteriores, y más notorio cuando se ha loqrado t~ 
ner un avance madurativo que determine el que la "barrera" 
sea traspasada más rápidamente. Encontrando el que sed~. 

note exteriormente algún avance o logro se ha requerido -
que internaMente se hayan llevado a cabo una serie de es
tructuraciones y modificaciones bastante importantes, B~ 

jo los avances que se van logrando internos es como se o~ 
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servan cambios en la estructuración anatómica tanto exte
rior como Interior. 

El que se establezcan coordinaciones entre la -
mano y el ojo; entre la cabeza y el tronco, etc., permite 
hablar de contar con las condiciones que le determinen t~ 
ner contacto con el mundo exterior mostrando respuesta a~ 
te estfmulos externos, los cuales son otorgados en su ma
yoría por las personas que se encargan de su cuidado y 
que se determinarán como principal fuente de estímulos y
experiencias. 

Experiencias que no podrfan ser adquiridas si -
no se llevaran a cabo cambios estructurales como lo son -
dichas coordinaciones y formaciones de organismos que no
se presentaban y que gracias a los procesos alin1cnticios; 
aunados con otros aportes; y a sus cambios que se van - -
generando. El que se introduzcan como complemento en la
alimentación los productos no lácteos, va generando, pri
mero que los periodos de vigilia sean distintivos y que -
se permita un mayor espacio de movimiento y actividad - -
acorde con los avances motrices y cognitivos que se van -
adquiriendo. Es a partir de la complementación alimenti
cia que las caracterfsticas internas se identifican y que 
el Infante solicite mayor atención de parte de las perso
nas que se encarqan de 11, (12) ubicando el que cobra im
portancia entonces el medio externo, ya no sólo parte de
las necesidades de su cuerpo, sino que ahora la gente y -
los objetos cobran interés en cuanto a la satisfacción de 
esas propias necesidades: si anteriormente no existfa una 



- 83 -

distinción entre el medio que le provocaba la satisfac- -
ción e incluso llegaba a considerarse como una extensión
del propio infante, en este Momento se percata de que el
"objeto" que le provoca dicho placer es externo a él y 
que incluso no es nin~una extensión de su persona, Se ha 
d~do inicio a la diferenciación del yo y del med1o amble! 
te; que lo llevan hasta la configuración de su propia per 
sona como un participe más de la vida social que se está-
1 levando a cabo a su derredor. (13) 

Lo que es notorio, es el que la alimentación r~ 
viste gran 1mportancia no sólo coMo proceso que cubre en
primera instancia una necesidad primaria, sino también e~ 
mo un eje determinante en la conformac1ón fisiológica del 
infante, situación que reviste la importancia para los 
avances motrices y cognitivos que se van presentando poco 
a poco y que es, en esos primeros meses, y en los prime-
ros años de vida que esto es más notorio e inclusO es - -
cuando se dá inicio a todas las estructuraciones que pos
teriormente tendrán una función especifica y que se ubica 
ra dentro de toda la nama de cofornaciones. De ahi que -

se hable tan ampliaMente de dicho proceso ya que de acuer 
do a como sea cubierto sera como se generen los efectos -
de esto¡ asi como los cambios o carencias alimenticias 
pueden tener un efecto bastante considerable en el proce
so de actividad y desarrollo infantil¡ el cual es en mu-
chas casos irreversible. 

Se ha encontrado por ejemplo, que los procesos
de dentición sur9en a partir de ciertos cambios alimenti
cios, y así mismo influye para que se presente un cambio-
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en las caracterlstlcas alimenticias, otorgandose semisóli 
dos o sólidos ante la presencia de esa dentición. -

Y se observa, conforme se van administrando 
complementos alimenticios que se presentan avances madur~ 
tivos, fisioló~icos que ahora son mucho más notorios que
en los primeros meses. El infante presenta una mayor ac
tividad, producto de las nuevas adquisiciones y cambios;
esto genera que los adultos tengan que aceptarlos en las
actfvidades y rutina de la vida familiar. Su demanda de
atención y acción es mayor conforme se van logrando esta
blecer coordinaciones, con la participación que tiene en
e1 medio familiar, también se va introduciendo en las ac
tividades cotidianas, entre ellas la comida, en la cual -
ahora puede comoartir el mismo tipo de alimento, destaca~ 
do el proceso por el cual él se va independizando en cua~ 
to a la alimentación. 

2.1.1. LA NUTR!C!ON Y SUS EFECTOS EN EL DESARROLLO Y 
RELACIONES DEL INFANTE 

Se habla anteriormente de la importancia que r~ 
viste la alimentación en cuanto proceso, determinando la
conformación del infante y como primer vinculo que se en
tabla entre él y el medio a~biente, que en este caso se -
encuentra específicamente en los adultos y en como ellos
cubran dicha necesidad concibiendo su participación como
necesaria, lo cual no determina que sean sólo los padres
quienes puedan realizar esto. Lo importante es que aún -
cuando no puedan ser los padres, lo realice algún otro 
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adulto, pero que esté consciente de la importancia y 
trascendencia que esa actividad determinada en el infante. 

Lo que no siempre es entendido de esta manera y 
se presentan algunos transtornos en el desarrollo infan-
til, que pocas veces se atribuye a la alimentación. Si-
tuaci6n que ha sido rescatada y retomada como punto cen-
tral de una investigación (14) en una población de la Re
pública Mexicana, en la cual se observa la importancia 
que reviste la alimentación en cuanto a su característica 
de nutrición, que si bien como proceso determina el desa
rrollo infantil en cuanto a la aportación para construír
aquellas estructuraciones que no se hayan presentes en el 
momento del naci~iento. Pero además de lograr dichas es
tructuraciones se contempla el que de acuerdo al tipo y -
calidad de alimento que se dé así corno la forma en que se 
administre reditúan en las nuevas formas activas con l•s
cuales el infante responde, 1'Las consecuencias más impor
tantes de la nutrición deficiente en los seres humanos es 
indudablemente la que afecta su funcionamiento general, -
su comportamiento corno un todo.• (15} De acuerdo al tipo 
de alimento que se le administre al infante se irá marca~ 
do su comportamiento y desarrollo; que puede en algunos -
casos no ser tan óptimo como se espera. Anteriormente se 
habla acerca de la importancia que reviste la alimenta- -
ción y se determinó, así mismo, los logros que se van da~ 
do con ello; pero lo que no se dijo fue acerca de los da
ños que se pueden presentar en casos en los cuales no pu~ 

de ser cubierta óptima~ente esa necesidad primaria. Como 
se ~enciona en dicha investiqación se determina el papel-
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que viene a jugar en la niñez mexicana el hecho de no ca! 
tar en alQunos casos con los medios econBmicos, o -por el 
desconocimiento de Información, y que no recibe tanto la
calidad como cantidad que debería de obtener; encontrndo
en el mejor de los casos una reducción en la actividad, o 
en una apatía frente a la actividad desarrollada por las
personas que lo rodean, El infante duerme más en edades
que ya no deberla de hacerlo; retarda más su inmersión en 
el circulo familiar, etc. "El niño que no come suflcient~ 

mente se adapta reduciendo su actividad y durmiendo más -
tiempo. ( ) Los niños mal alimentados comienzan a jugar 
a edad mayor y dedican menos tiempo al juepo". (16) Con
lo que las personas con las cuales pudiera entablar algu
na relación van disminuyendo sus expectativas y prestánd~ 
le menor atención, ya que sus demandas son mínimas, no s~ 

lo en actividad, sino en sus necesidades fisiológicas, en 
las que se ubica el cambio de pañal, que en estos casos -
es menos frecuente y que la relación materno-infantil ti~ 

ne giros significativos, no vislumbrados en las consider! 
clones antes referidas; ya que se hablaba del proceso de
la alimentación considerandolo en sus condiciones óptimas. 
Pero que ocurre cuando el infante tiene que dejar el nú-
cleo familiar para pasar a alguna institución que se haga 
cargo de él; y en la cual el personal no llegue a vislum
brar realmente en su trabajo la importancia que tiene, y
que no ten9a además conocimientos acerca de la alimenta-
ción Infantil. 

Si se ubica el que se presentará una menor ac-
tividad de parte del Infante, ante el no adecuado nutri-
mento, puede ser que el personal considere el lo como lo -
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óptimo, ya que las demandas de atención son mínimas y no
se requerirá de su presencia tan marcadamente con aque- -
llos que han recibido una nutrición óptima y que más aún
reciben un complemento alimenticio que le va permitiendo
presentar una mayor energía que redituará en mayor activi 
dad, mayor demanda de atención y de un proceso de indepe~ 

dencia más rápido¡ buscando nuevos contactos y no sólo 
con la madre sino con mayor número de personas, incluso -
porque para su cuidado se requerirá de ttotros" ya que pr~ 
senta, en algunos casos, mayor peso, y su mayor actividad 
es reflejada en una vigilia constante de parte de los de
más " ••• el ni~o bien ali~entado, más activo, más curioso
( ..• } se mueve en la cuna, patea y tiende a separarse de
la madre, por lo que ésta tiene que vigilarlo constante-
mente { ... ) es más aqresivo, abierto e independiente, bu! 
ca a otras personas e inicia cierta relación positiva con 
su padre ..• " (17) 

Y no sólo con su padre sino con otros adultos y 
con sus hermanos u otros infantes que irán ampliando la -
panorámica de sus relaciones. 

Bajo la investigación de Chávez y Hartinez se -
obtienen al~unos datos importantes que vienen a darle un
carisma nuevo a la alimentaci6n tanto como proceso como -
por los efectos que presenta en cuanto a no contar con 
las caracteristicas deseables para dicha función. En di
cha investi9ación se presentan datos especfficos acerca -
de los cambios conductu~les presentes tanto en la comuni
dad como en los infantes ante la información y acercamie~ 
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to de un alimentación más':eq,~ilibr'ada o por io menos, co!!'. 
plementada .. En la'·c.ual se .denotan algunos otros que ha-
bla acerca tanto dei desnrrol l¿' evoluti.vo como la correl! 
ción qué.est1l'Úen~ico'.ri'al~unas otras premisas; como lo -
son la relación.pÍidres"infanl:e; el tipo de demanda de cu!_ 
dados de parte:.de,los: adult~s y la conformación de inde-
pendenci a •• 

i.2. LA.COHUHICACION: REFLEJO OE LOS LOGROS COGHITL 
vos 

Se.determinó anteriormente que con lo único que 
cuenta el infante al momento de nacer, es con estímulos -
interoceptivos y en menor instancia por los propiocepti-
vos; así como que a partir del primer contacto con el mu~ 
do, que es su mayoría con la madre cuando le es adminis-
trado el alimento que se dá inicio a una complicada serie 
de manifestaciones tanto de parte del infante como de los 
adultos. 

Ya en el momento mismo de encontrarse fuera del 
vientre todas y cada una de las actitudes que tenga el ni 
~o serán ~interpretadas» a partir de los esquemas con que 
los adultos se han revestido, y en las cuales tratan de -
ubicar a todas las conductas que se presenten¡ para de e~ 
ta manera poder emitir ellos a su vez una respuesta. 

Para poder determinar el que el infante es ca-
paz deinterpetar a su vez las conductas y mensajes emiti
dos por el adulto se tendrán que manifestar una serie de
procesos que le permitan el avance en cuanto a conocimie~ 
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tos y distinción de gestos, ademanes, etc, Ya que para -
poder hablar de que en el desarrollo infantil se ubican -
trazos de comunicación se requiere de recorrer un camino
en el cual él sea capaz de disernir entre un concepto o -
idea y otra; eje que al igual que los anteriores conlle-
van un proceso, que aparentemente es sencillo, pero en el 
cual se convergen una complejidad de elementos que hablan 
acerca de su maduración cognitiva. 

Al hablar del proceso comunicativo no se debe -
relacionar ünicamente con el código que la sociedad ha 
elaborado; ya que el desarrollo infantil se encuentran 
una serie de manifestaciones que dan inicio desde los co~ 
tactos que él tiene con respecto a su espacio más cercano, 
que es representado en ese momento por el adulto que lo -
cuida, que puede ser la madre o alguna persona distinta,
"La primera exposición del lactante al mundo humano con-
siste simplemente en aquello que la madre hace con su ca
ra, su voz, su cuerpo y sus manos. La corriente de sus -
actos proporciona al lactante su experiencia inicial con
lo básico acerca de la comunicación y la interrelación h~ 
mana.• (18) El que el infante no cuente con recursos ma
durativos no determina el que no se comunique¡ la comuni
caci~n se manifiesta desde otras formas de parte de él. -
Al momento de la alimentación el infante presenta algunas 
actitudes que en cuanto a su movimiento (tiende a tocar -
el pezdn o realizar movimientos con sus manos y ese 1'obj! 
to• que le proporciona alivio a su tensión interna); esto. 
es considerado como las primeras manifestaciones que el -
infante va teniendo del medio. Bajo esas sensaciones tás 
tiles se va logrando establecer vínculos que si bien no • 
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se ubican en la definición de comunicación, si pueden to
marse como iniciadores del proceso. 

Si se recuerda se habló anteriormente de que 
aún en los primeros meses el infante no cuenta con eleme~ 
tos para percibir el mundo, pero estos elementos se en- -
cuentran estructurandose y es bajo estas estimulaciones -
que van cobrando vigencia. A partir de esos acercamlen-
tos es como la madre (o cualquier adulto cercano a él) se 
convierte en un medio por el cual se va involucrando con
su ambiente; y se presentan además como la mejor interpr~ 
te de las formas "comunicativas" que se manifiesten. Sie~ 
do a partir de dichas interpretaciones que el medio exte~ 
no va coformando lo que para ellos tiene indicios de com~ 
nicaclón y no por que ellnfante est~ consciente de ello;
sino de acuerdo a la interpretación que los demás le van
otorqando es como él va conformando a su manera un lengu~ 

je común, " .•. el lenguaje que el nifio lleqa a adquirir no 
puede ser explicado únicamente por su propio desarrollo,
puesto que el nifio acaba de hablar la lengua que hablan -
los adultos a su alrededor•. (Jg) 

Se identifican algunos gestos como formas expr~ 

sivas propiamente, ya sean surgidos de su estado de como
didad o incomodidad, que tienden a ser interpretados como 
respuestas ante la presencia de alguien o como la demanda 
de ésta; ya sea mediante el llanto o movimientos conti- -
nuos que se detendrán en alqunos casos, de acuerdo con la 
actitud que asuma la otra persona y que permita manejar -
sensaciones placenteras que cubran las molestias existen
tes; y en la cual se van marcando rumbos a seguir. So-
bre todo por la asociación que se construye a partir de -
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la diada y de las conductas-respuestas que cada uno elab~ 

re a. su vez; conformando formas primitivas de interpreta
ción; consideradas no a partir de contemplar y cubrir los 
requisitos necesarios para ser considerados como tal .(20) 

lQué debe entonces de ocurrir o qué caracterls
ticas debe de tener ese proceso para considerarse como 
completo? Para poderlo entender se hace necesario el ha
blar en cuanto a las formas de comunicación que un deter
minado orupo social ha manejado; recibiendo mayor recono
cimiento las formas de comunicación y de lenguaje corpo-
ral y qestual, oral y escrito; que para efectos del pre-
sente trabajo se observarán en cuanto a la evolución que
tienen en el infante; convirtiéndose en la comparación 
más idónea acerca de como el hombre fue adquiriendo y 
creando sus formas comunicativas en su relación con otros. 

Acorde con los primeros vínculos se van hacien
do más estrechas las relaciones o diadas que conforma el
Infante con las personas que lo cuidad. Diada en la cual 
se han encontrado y concentrado códigos específicos de i~ 

terpretación (sobre todo de parte del adulto), tendientes 
a una evolución del lenguaje. Situación que se presenta
ante las caracteristicas de ~insuficiencia'' del infante,
ya que si no es capaz de discernir entre él y el medio s~ 
rán los otros quienes elaboren el código, convirtiendose
en interpretes de las características infantiles y del m~ 
dio. Pero en el momento en quet gracias a las estructur! 
cienes y coordinaciones que se logran por medio de los 
cambios alimenticiost el infante es capaz de contar con -
medios que le ayuden a tener conocimiento más exacto del-
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medio junto con ello, de las personas más cercanas a él;
siendo más elaboradas las respuestas que emita y no tan -
espontáneas o generadas por descargas musculares. Lo que 
no determina que ya no sean los otros quienes interpreten 
las conductas; ya que en el proceso de comunicación, las

personas que lo manejan mejor determinarán las interpret! 
ciones y respuestas resultantes; buscando siempre con 
ello que el infante se vaya ubicando en esa estructura SE_ 

cial como un miembro más. Iniciándose esto con el lengu! 
je 9estual; que se entiende como: ".,.un movimiento del -

cueroo o de una parte del cuerpo del sujeto que la reali
za, perceptible desde el exterior ( ... ) que tiene alguna
relaci6n con el modo de ser, el estado o las intenciones
del sujeto. Pero puede ser también involuntario o incon
sciente. Lo realmente escencial es que el qesto sea en-
tendido por lo demás como vehículo de una determinada in
terpretación". (21) Realizando esto ya con las manos, el 
rostro, las extremidades, ante actitudes o s61o la prese~ 
cia de alguien que sea cercano al infante y que además 
sea siqnificativo para él. Pues será más manifiesta la -

respuesta si esta persona ha estado cercana a ~1 desde el .. 
inicio de la conformación estructural. 

El gesto no se ubica sólo como una forma más de 
comunicación sino como un determinante de los procesos 
cognitivos que se van adquiriendo; ya que si bien en sus
inicios los ~estos fueron indeterminados y hasta en algu
nos casos generados a partir de descargas musculares; en
un momento determinado y acorde con las diferenciaciones
que se han loorado (estructurales) se convierten en for-
mas más complejas de asimilación que se han adquirido a • 
partir de un proceso de aprendizaje; que aunque incipien-
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te, habla acerca del entendimiento y los cambios que se -
qeneran para poder comprender que ante ciertas actitudes
º movimientos que se presente, los adultos la interpreta
rán y expondrán a su vez alguna respuesta, cerrado el cf~ 
culo en el cual la participación del infante se vuelve -
mucho mas importante y discernidora acerca de sus mani-
festaciones y qestos; aprendizaje que es avalado por las
conductas y actitudes que los demás elaboran cuando están 
en contacto él. Se han obtenido respuestas satisfacto- -
rias ante ciertas conductas que han tenido frente a los -
adultos y que ello se han encargado de reafirmar como 11~ 

mado de atencidn. (22) 

Y estos mismos gestos pueden encontrarse mani-
festados por sonidos, que se inician por ser guturaciones, 
e irán coformando de acuerdo con aquello que él escuche y 
trate de "imitar''; pero que en su mayorfa (en sus inicios) 
son tambi~n ~enerados como involuntarios y que so11 resca
tados por aquellos que los van interpretando y •rnoldanJo
a los códiqos marcados y no dejan de ser por ello forrn••
de comunicación, "Al lado de estos gestos perceptibles m! 
diante la vista y el tacto están también los que se ejec~ 
tan mediante la vista y el tacto están también los que se 
ejecutan mediante movimientos de la laringe y que son pe~ 
cibidos por el ofdo". {23) Sonidos o mejor dicho al ini
cio del lenguaje oral, que se ha denotado desde los prim! 
ros dlas, ya que si bien el llanto son emisiones gutura-
les de sonido, es claro también el hecho de ser consider~ 
do como primer inidcio de comunicación; aunado a los ges
tos viene a deter~inar un complejo ''sistema de comunica-
ción" donde el uno va acompañado del ~tro; ya que en la -
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vida diaria al expresarnos no sólo recurrimos al lenguaje 
oral sino que se hace acompañar de gestos, viniendo a im· 
primirle una mayor entonacl6n e importancia al mensaje 
que quiere emitir. Revistiendo esto mayor importancia •1 

referirse a los infantes, ya que en el momento en que - -
ellos han sido capaces de loqrar elementos suficientes 
con los cuales se relacionan con los adultos, interpreta~ 
do y asimilarán no solo el gesto o no solo la palabra si
no que en ellos se quedara toda la composlci6n comunlcat! 
va, "El infante no aprende el significado de las palabras 
aislando unos fragmentos sonoros que deben asociarse con· 
objetos o acontecimientos a su entorno, sino que parte de 
una situación en la que las palabras forman parte de una
gesticulación significativa.• (24) Con lo que se de ple
para la conformación que se presentará posteriormente, ya 
que se podrán relacionar tanto gestos como palabras con-· 
formando una diada significativa en el aprendizaje de nu~ 
vas formas, Se hace hincapié en el aprendizaje, porque · 
como se mencionó la comunicación; no sólo reviste su as-
pecto social en cuanto al establecimiento de relaciones · 
emotivas entre el adulto y el infante; sino que para que
él sea capaz de presentar dichas conductas debe en sus 
Inicios de presentar una l~itación; ya que a su vez invo
lucra el acto de asimilar la conducta, el comprenderla y· 
ponerla en asociación con la situación que le dió origen, 
• ••• la palabra en tanto que sonidos forma parte de la ge~ 
ticulacidn que acompaña la actividad del adulto en su re
lacidn con el niño, qesticulaci6n que se vuelve signific~ 
tiva por la experiencia anterior y por su referencia a 
una situación concreta.• (25) Porque asi como va generan 
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do sonidos es en la práctica y en la relación con los - -
adultos que se tienden a ir perfeccionando y amoldando, -
de acuerdo con las experiencias que se vayan produciendo
con sus enfrentamientos en las •Ctividades de los demás.
Uvicandose en los primeros meses como tanteos sin fines · 
fijos, pero que con el avance de los meses y los logros • 
que se vayan llevando a cabo es como al escuchar al9unos
sonidos tiende a imitarlos y repetirlos; observandose que 
entre el 9o. y !Oo. mes se busca no sólo el imitar el so
nido sino además se repite la entonación y emoción que lo 
sustentan. Esto es de suma importancia ya que a partir -
de la repetición y de mayores contactos infante-mensaje-
adulto es como se cimientan las bases para posteriormente 
presentar el lenguaje oral, y posteriormente el escrito.
El adulto es en este proceso el que se convierte en el as 
tor principal, primero porque tiende a elegir el tipo de
mensaje que se va a utilizar con el niño y busca hacer su 

vocabulario acorde a las condiciones que se requieren; 
lenguaje que incluso tiende a ser reducido ya que se con
sidera que el infante no puede adquirir de inicio la gama 

del lenquaje y de sus diferentes significantes y la inten 

sfón es que sea mucho más sencillo el proceso y sea logr! 
do de una t'lanera !'1ejar, De acuerdo can la. adquisición 

que presente el infante y con el manejo que realice de 

los elementos comunicativos, en lo cual el adulto se con

vierte entonces en un ''corrector~ de dicho manejo, de pr~ 

nunciación o de estructuración tratando de ubicar más rá
pidamente al niño en los campos de acción donde se mueven 
los adultos. Pretende asf mismo el proporcionarle medios 
con los cuales no sólo se relacione con las personas que-
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conforman el medio familiar sino pueda ampliar su campo-
de contacto y de relación ya sea con otros adultos o con
infantes: en la cual entran en jueqo las formas en las 
cuales cada infante ha adquirido por separado y que al r~ 

lacionarse entran en jueno y tienden a conformarse como -
códiqo especifico de acuerdo con cada rel~ción y será di
ferente para cada caso; a partir de que no en todos los -
casos los procesos por los cuales ellos los adquirieron -
vienen a ser semejantes ya que cada adulto tiene su pro-
pio marco referencial a partir del cual le transmite men
sajes a el y genera un proceso paralelo de aprendizaje en 
la actividad diaria. Pero es también en la práctica y en 
la interrelación entre infantes donde mayormente entran -
en juego esas diferencias y tienden a hacerse homogeneas
para la realización de la actividad; denot~ndose que en -
cada relación infante-infante se darán formas especiales
de interpretación que en muchos casos se viene a dejar 
de las que los adultos manifiestan. (26) 

Situación que si es retomada se denotará mayor
mente lo referente a la adquisicidn de nuevas formas cog
nitivas: ya que en dichas interrelaciones, si bien los cl 
diaas tienden a ser distintos, se parte por lo general de 
aquello que se observó se hacía en casa y en cierto mome~ 
to fue repetido por él y llevado a esa nueva situación 
ayudándole a tener marcos referenciales de donde partir • 
y desde los cuales poder entender las actitudes que sus • 
co~pañeros de juego o de actividad llegan a desarrollar y 
con ello involucrarse e involucrarlo en nuevas situaciOª• 
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nes que se convierten en formas también de aprendizaje Y· 
de enriquecimiento del lenguaje, Encontrando en la mayo.
ria de los casos que es donde tiende a ser más fluido y -
enriquecido; ya que por las características de la activi
dad o por la misma emotividad que se despierta en ella y
que le invitan a participar y buscarla más intensamente -
que a la propia actividad con los adultos, "A los 6 6 7 -
meses el infante trata con anhelo de incluir en su juego
ª cualquiera que esté presente. Los objetos son dados a
y recibidos de los otros, y el niño disfruta especialmen
te aquellos juegos que incluyen una pareja, como ocultat 
se y buscar, intercambiar juguetes, etc." (27) 

Relaciones que en las cuales se vislumbra aque
llas adquisiciones cognitivas que loqró en las primeras -
relaciones entabladas y que de acuerdo con sus caracteri~ 
ticas serán llevadas a la práctica en nuevas actividades
Y con nuevas personas. Las armas con las que cuenta se -

van reforzando más ampliando y a veces hasta modificando 
de acuerdo con las for~as en que se presenten y en las 
cuales se pongan en práctica; pero que sin duda le van 
adecuando el camino para lo que en meses posteriores; o -
en años ayudará a adquirir las variantes del lenguaje en· 
tre las edades de 4 y 6 años; estos es en la etapa prees
colar. Proceso que conlleva el planteamiento de diversas 
variantes con respecto a la propia adquisición, en la - -
cual se contemple el momento en el cual, o proceso, el i!!. 
fante es capaz de eso que ha escuchado poderlo represen-
tar y ademSs darle significado a esa simbología; e inclu
so posteriormente darle coherencia a su escritura acorde-
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a una semántica manejada por alqún sector social en espe· 
cifico; que refleja los estatutos y relaciones entabladas 
por los adultos que lo iniciaron en el proceso y que le -
van dando elementos con los cuales construya dicho medio
de relación y de aprendizaje. (28) 

Para poder hablar de adquisiciones cognitivas • 
escolarizadas la mayor parte del sector social se ubican
en las actividades y manejos que pueda un ifante realizar 
de las formas "aceptadas" de social lzaclón y que además 
sean si~ilares con aquellas que manejan los adultos más 
cercanos a él. (29) 

2.3. LOS CUIDADOS: PRIMERAS LINEAS DE CONTACTO AOUh 
TO • INFANTE 

Se ha reconocido que el recién nacido no cuenta 
con los recursos necesar;os para poder relacionarse con -
el medio; no ha loqrado su completa estructuración, por -
lo cual no se concibe a sf mismo y por ende tampoco exis
ten para lll las demás personas. Conforme a esto se requ~ 
rirá de alquien que 9uie y ayude al niño para su sobrevi
vencia, ya que por él mismo no podria lograrlo, Y la pri 
mera persona que se manifiesta como vinculo de relación -
es un adulto; que en la mayoría de los casos son los pa-· 
dres. 

La primera vinculación es la alimentación; ya • 
que si bien cuando se encontraba en el vientre materno no 
requería de ello; a partir de su nacimiento tiene que co~ 
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templarse y tratar de solucionarlo; situación que es de-
terminada por quienes conforman su núcleo social cercano¡ 
quienes lo solucionarán por él, Los padres, u otros aduL 
tos, le proporcionan el alimento durante los primeros me
ses de vida, conjuntamente con medidas complementarias e~ 
mo son el ca~bio de ropa y la limpieza corporal; activid~ 
des en las cuale~ no tiene ingerencia y que los demás d~ 

terminaran cuando y como serán proporcionadas. 

Es aquí donde la participación de los adultos -
cobra una importancia mayor; al proporcionarle dichos cui 
dados le está proporcionando así mismo, la satisfacción -
de sus necesidades primarias (o interoceptivas) y se con
vierte en un ''intermediario'' entre el infante y su mundo
externo; ya que ellos serán quienes irán determinando la
manera en que los medios va, y las necesidades van llega~ 

do al infante y especifican tanto las formas como los - -
tiempos en los cuales se le proporcionarán determinados 
estimulantes y hasta donde debe de tener acercamientos 
con dicho medio. (30) 

En este sentido él será dependiente del adulto
en cuanto a_ cubrir_ sus formas primarias de vida, e inclu
so para su posición dependerá de los demás; no puede con
trolar su cuerpo, puesto que no tiene conocimiento de ~l

e incluso todos sus movimientos son debidos en su mayoría 
a descar9as müsculares por lo que se puede hablar de mov! 
mientos involuntarios; requiriendose que el adulto más 
cercano se ha~a cargo de tal necesidad. 
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Adultos que con dichos cuidados lo que preten-
den es que se vayan dando las condiciones para la evolu-
cidn satisfactoria de las esquematizaciones que le ayuden 
a independizarse de ellos; y pueda contar con los elemen· 
tos que le permitan modificar su posición cuándo y cómo · 
él desee¡ ser capaz de alimentarse por sí mismo y no re-
querir de intermediarios entre él y el medio. Que pueda
ir construyendo sus experiencias a partir de los contac-· 
tos que esos dos elementos tengan y en la cual los adul-· 
tos pasen a formar parte de ese medio y se tengan también 
que conocer y relacionar. (31) 

al convertirse el adulto en el puente entre · 
el medio y el infante, es a partir de él que tomarán for· 
ma las estructuras del infante y las características del
medio; lo que se hará, será inducir las conductas espera
das de acuerdo con la Información que se permita pasar 
del medio, Se dará a conocer lo que el adulto ha repre·· 
sentado y transmitido a partir de los comportamientos y • 
las formas en que le es administrada dicha atención; y 
con ello él elaborará elementos que le otorguen libertad, 
el óido, tacto, movimiento, madurez motriz, etc. 

Situación iniciada, como se mencionó en un apa~ 

tado anterior; por la alimentación como forma especifica· 
de contacto entre el infante y los demás, es la primera · 
manifestación de contacto real en la cual se obtiene pri
mero la satisfacci6n de una necesidad primaria que además 
de anpustiosa (32); determina contactos más cercanos por
la proximidad de los cuerpos en cuestión; proveyendo de · 
estimulación táctil y auditiva, Dada a partir de la actj_ 
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vidad y movimientos realizado, sea observado o al menos -
captado por algún sentido de parte del infante. Otras 
formas de cuidado son las del cambio de posici6n; en el -
que le moverán de acuerdo con las características y consi 
deraciones que los adultos tenpan respecto a la comodidad 
o incomodidad de los infantes; o ya sea la posición en la 
cual fue colocado en el momento de proporcionarle el ali
mento; las cuales serán distintas de acuerdo con las pro
pias creencias o conocimientos que cada adulto maneje con 
respecto a sus conocimientos del medio social o a sus ex
periencias y a la forma en que dentro de su medio socio
económico se realice, (33) En lo cual se han encontrado
que existen una gran diversidad y además cada diada de p~ 

dres buscara simpre el ser quienes manejen mejor sus cui
dados hacia su hijo; cada grupo de actividades constituye 
su sistema de "comunicación'' como las mejores formas de 
como realizar éstas sin detrimento de las actividades - -
anexas a cada relación¡ no perdiendo de vista nunca la 
búsqueda de la independencia del infante; y que además v~ 

ya encontrando sensaciones placenteras; concepciones y -

creencias. asi como adquisiciones que lo constituye como
un miembro más del circulo social que se encuentra a su -
alrededor. 

Si las primeras experiencias son ~buenas" en -
cuanto a que permitan los contactos piel-piel, la manipu
lación, el sonido y el movimiento; esto es los elementos
idóneos para generarse la inteliqencia y la sensibilidad, 
que a su vez le ayuden a tener los primeros contactos y -

estos sean estructurados de manera que permitan, poste- -
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riormente, la relación con personas ajenas a su núcleo c~ 
tidiano y más cercano¡ e incluso le determinará la cons·
trucción específica de los medios con los cuales pueda 
ubicarse dentro de nuevas experiencias y manejar nuevas . 
situaciones. 

Se ha encontrado en algunos estudios (34) indi
viduos que presentan conductas hostiles, reaccionan agre
sivamente e incluso les resulta problemático relacionarse 
y aceptar a personas nuevas dentro de sus actividades y -
de su cotidianidad¡ porque no hay cercanos a ellos alguna 
persona (adulto) que se haya encontrado pendiente e inte
resado acerca d• sus manifestaciones y necesidades y en -
muchos de los casos tuvieron que ser cubiertas de una ma
nera auxiliadora por algún otro medio que no fuera aquel
que le permitiría el tener un conocimiento del contacto -
entre dos personas¡ y que si bien no presenta los medios
Y recursos que le determinen las formas por las cuales d~ 
ba de interpretar los mensajes que le transmite, si le 
confiere por lo menos alguna forma específica de como co
muncarse con su núcleo familiar. Es por ello que en alg~ 
nos casos los infantes que no reciben este tipo de aten-
ción se muestran molestos ante el contacto con alguna pe~ 
sona; ya que para él será algo nuevo, con lo cual no se • 
había enfrentado anteriormente y por lo tanto a esta ins
tancia no sabrá como responder. Encontrándose aquí una • 
de las Justificantes del porque se hace un señalamiento -
acerca de los cuidados que proporcionan los adultos a los 
infantes; y además el porque se le considera la base para 
la conformación de las relaciones posteriores tanto con · 
nuevos adultos como con infantes que se vayan involucran· 
do en su actividad, 
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Al cambiarlo de posición se encuentra el adulto 
dando respuesta a sus necesidades propioceptivas; éstas -
que reclaman atención en cuanto a la estabilidad corporal 
y permiten que el infante se ubique en espacio y tiempo y 
obtenoa las condiciones necesarias para ir concibiendo lo 
que su cuerpo es y la extensión que llega a tener. Ade-
más de concebir un espacio a su derredor, en el cual gen~ 
ra su actividad y en el cual además a partir de que ha l~ 

grado avances madurativos se ubicará en mayor demanda de
atención y participación e incluso exi~irá su interven- -
ción en las actividades cotidianas del núcleo familiar, -
manejándose todas ellas en los espacios especificas; el -
cual se encuentra conociendo y aprendiendo a manejar a 
sus miembros y a sus elementos, Y son los demás, quienes 
gracias a su participación, le van transmitiendo sensaci~ 
nes de la existencia de algo externo que puede incluso t~ 
ner extensión su cuerpo o puede alcanzar más fácilmente -
los objetos que él en algunos casos no es capaz de lograr 
y además ese otro tiene más movilidad que él. Estos -
aprendizajes no son en ninquna manera casuales¡ sino que
son producto de esas atenciones que recibe el infante; 
cuidados que encierran una gran importancia en cuanto a · 
formas ~nicas de contacto del medio-infa1\te. Situaciones 
que de no presentarse lle9an a provocar dafios importantes 
en las conductas presentes y posteriores¡ ya que como se
mencionó1 la alimentación, los cambios de ropa. el reali
zar actividades conjuntamente, el practicar y elaborar 
for~as nuevas de actividad hablan acerca de las activida
des realizadas por los demás gracias a que él no cuenta -
con los medios y como primer representante se encuentra a 
la madre que ''Es ella quien lo alimenta y lo bafia, quien-



• 104 -

lo mantiene tibio y lo confort•" (35). El que ésto no se 
presente como es de esperarse va provocando entonces que
el infante construya sus bases a partir de los medios a -
la mano y las conductas manifiestantes serán dispares con 
las relaciones sociales; tenderá a no participar de nue-
vas actividades y a no buscar el contacto con gente nueva, 
sino que sera en la mayoría de los casos retraído y tími
do, Sobretodo porque para él no existieron las relacio-
nes sociales y afectivas por lo que no concibe su partici 
pación y menos aún a que se refieren dichas actividades. 

Es conforme va creciendo que sus demandas son -
mayores y distintas cada vez; si es que existen y más con 
los cambios que se le van imprimiendo principalmente por-
1 a alimentación, en cuanto a una participación de parte -
de él, hasta el momento en que lo considera capaz de po-
derlo iniciar a hacer por si solo en la alimentación; si
tuaci6n que no cambiará y mientras él no posea esas mani
festaciones seguirá siendo el adulto quien haga las veces 
de instructor elaborando patrones de conducta tendientes
ª ser imitadas y en las cuales la cercanía entre ellos es 
bastante estrecha; per~itiendo tener elementos más vali-
dos para los avances posteriores en lo cual se hace nece
saria la intervención de los demás en campos hasta el mo
mento desconocidos, Los logros presentados en la motrici 
dad conllevan a un moviMiento más notorio determinante de 
la intervención del infante en las actividades del hogar
Y luqares antes fuera de su alcance, explora, toca, y se
genera sensaciones placenteras que las retroalimentan y -
sobretodo le ayuden a buscar cada vez más experiencias 
nuevas de aprendizaje logradas a partir de los demás y de 
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lo que ellos ha~an con y enfrente de él. Contactos con -
los cuales va ubicando elementos para las posteriores - -
reacciones como son el lenguaje, la marcha, las coordina
ciones y demás estructuras; las cuales pueden o no darse
satisfactoriamente de acuerdo con la •calidad" de rela- -
ción que se entable tanto con los adultos como con los i~ 

fantes mayores o de su misma edad; adquisiciones determi
nadas y elaboradas como principio por aquellos que se han 
venido encargando de sus necesidades primarias; y que - -
ellos mismos a partir de su experiencia podrán delimitar· 
la mejor manera y la más sencilla por las cuales el consl 
dere que será óptimo para el niño delimitandose el hablar 
de los cuidados como manifiesto de los primeros lazos de
afinidad y de socialización del infante a su nuevo mundo· 
y situación. 

2.4. EL AFECTO: GENESIS DEL HOMBRE COMO ENTE SOCIAL 

Al hablar del hombre como ser social se hace n~ 
cesarlo el explicitar como es que un ser que en el mamen· 
to del nacimiento no cuenta con todos los "elementos orgl 
nlcos necesarios es capaz de entablar en un futuro rela·· 
ciones sociales tan estrechas; como la diada madre·hijo;
en la cual se intermezclan las expectativas de dos perso
nas, así como las caracteristicas de cada uno, Relación
• partir de la cual se irSn constituyendo algunas más. 

Ante ello se presenta la incognita acerca del 
proceso que conlleve a hacer del infante una persona so-· 
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ciable, capaz de entablar relaciones sociales con aque- -
llas personas que van conformando su núcleo; además de la 
interrogante acerca de como se adquieren los medios nece
sarios para la relación (llámese comunicación, afecto, -
etc,). 

Acorde con los planteamientos hasta ahora reto
mados, se ha venido hablando acerca de la importancia que 
reviste el acercamiento de los adultos con respecto del -
infante tanto en la aportación para la estructuración or
gánica faltante, en cuanto a los cuidados que éstos otor
guen, asf como la importancia de su presencia para el sur.. 
gimiento de la comunicación en cuanto a sujetos a Imitar; 
siendo a partir de esto que cuando se abordó el surgimie~ 
to de las relaciones sociales se hablará de la relación -
directa que guarda la presencia de alguien más con respes 
to del infante, Es notorio que al hablar de afecto infa~ 
til, se diga o se crea que este surge espontáneamente en
el momento mismo del nacimiento, es una crrencia el que -
sea algo innato que no requiere de procesos externos sino 
que éste se encuentra ya presente aun cuando los padres • 
se encuentren ausentes durante un tiempo prolongado¡ e i~ 

cluso se ha llegado a hablar del amor maternal y del in-
fantil como algo que existe independientemente de que se
llegue a tener un contacto estrecho entre esas dos perso
nas, Creencias porque a partir de algunos estudios efec
tuados en relación con el afecto y la estabilización de -
los contactos sociales (36), es como se ha determinado al 
afecto como al~o que se construye y va surgiendo a partir 
de un contacto cercano y profundo¡ acorde a como esto se
construya ser! sus caracterfstlcas e incluso será un de--
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terminante para el establecimiento de _futuras relaciones
con nentes externas a su núcleo de movimiento; asi como -
que tan fructiferas sean. 

Al momento de que los adultos ayudan a su con-
formación estructural al proporcionarle el alimento, a la 
par están conformando el primer vinculo-estable; aunque -
no sea denotado de parte del infante; esto por no contar
con los medios; si se diferencia como un contacto que co~ 
forme el vaya contando con los medios, podrá determinar -
ese vfnculo. 

Si se contempla primeramente la reacción del i~ 

fante ante los estímulos que tiene contacto con su cuerpo 
siendo el momento en que los adultos lo tienen mas cerca
no; cuando lo alimentan, lo cargan y estan cercano su - -
cuerpo con el del adulto, cuando se le cambia de ropa, 
por lo qeneral la madre o la persona que lo cuida, busca
tocarlo, acariciarlo, es entonces cuando estos momentos -
se convierten en motivantes y estimulantes corporalres, -
poco a poco irán pasando su estructuración mental; que 

vendrá asf mismo a ubicar como sensaciones 9ratas que ti~ 
nen una gran diferenciación con los cambios internos que
más bien son anqustiantes; y tenderán como instancias del 

·organismo a buscar dichas sensaciones con mayor frecuen-
cia; para el, el contacto con otra persona será más que 
9ratificante por los cambios internos diferenciados. 

Si se toma en cuenta que el niño; al nacer y d!!_ 
rante sus primeros dfas con lo úntco que cuenta es con 
sus reacciones internas; sera entonces que la persona que 
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se encaroa de su cuidado determinará el tip9 y tiempo en
que los contactos se lleven a cabo; siendo a partir de lo 
cual se ubiquen las estructuraciones necesarias para el -
establecimiento de al~ün apego, •.,,de manera particular
es clave el papel de la cuidadora en contribuir al desa-
rrollo del infante y en participar en las crecientes rel! 
clones de éste." (37) 

La madre o el adulto que se encuentran mayor 
tiempo con él presentarán conductas que le proporcionen -
contactos físicos que se irán constantemente estructuran
do, convirtiéndose en la fuente de estimulación inicial -
de su vida; y se convierte además en el interprete prefe
rente de las conductas presentadas, ese adulto cuenta con 
un marco referencial a partir del cual darle siqnificado; 
denotandose de parte de esta persona la primera reacción
de "apeqo''; que determinada en cuanto que ella ha entabl! 
doya relaciones anteriores y le seró de mayor facilidad -
el establec1Miento de nuevas relaciones. 

Se han encontrado; en base a algunos estudios -
(38} que es el adulto quien siente mayor angustia en cua!!_ 
to a una separación del infante, antes que el niño; a pa!:_ 
tir de que para él no tiene la misma significación ya que 
no ha conformado las interpretaciones de apego; además de 
que sus caracteristicas orgánicas no le permiten el dete!:_ 

minar ese "objeto" externo que le proporciona satisfac- -
ción e incluso no existe como "objeto'' pues en esos prim! 
ros dias se encuentra regido su organismo por sensaciones 
que no le permiten percatarse del medio. Y es necesario-
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para que ál se de cuenta de la existencia del medio extec 
rior; el haber estructurado aquellos organismos que le 
ayuden a percatarse de ello; momento en donde tendrá la -
oportunidad de entablar las primeras relaciones de apego. 

Conforme al avance de los dlas y con los cuida
dos que los adultos otorgan vayan proporcionando recursos 
para la evolucidn y con ello el irse percatando de la - -
existencia de algo fuera de su organismo y que relacione
emotiva~ente con la persona encar~ada de él diariamente;
en cuanto al momento en que él cuenta con una coordina- -
ción en la que los objetos los contemple como tales; que
segurá siendo importantes siempre y cuando toquen su cuer. 
po; por lo que quién lo cuide seguirá buscando el contac
to corporal para crear en el infante sensaciones y reac-
ciones placenteras; "Se ha descrito una secuencia de ac-
ciones tactiles exclusivas de la especie humana, en que -
la madre comienza por tocar con las yemas de los dedos 
las extremidades del bebé; luego le dá un masaje, lo aca
ricia y le pasa la palma por el tronco." (39) Así como 11•. 
ra que inicie a reconocerlo como externo y pueda cntab\Jr 
con él los inicios de una relación que tenga las caracto
rfsticas reales de ello, en la cual se pongan en juego 
los intereses y conocimientos de cada uno de los sujetos~ 

relacionados. Esto es que el infante pueda asf mismo al
encontrar en el objeto que tiene frente a si un placer; -
primero con verlo y con ello relacionarse con sus señales; 
sobre todo visuales; llamando poderosamente la atención el 
que sea el rostro lo que más importancia tiene para él; e~ 
to debido a ser lo primero en entrar en contacto con él en 
esos momentos, Cuando lo alimenta lo que percibe son los
ojos de la persona, su rostro sus actitudes que expresa la 
persona y que el infante reconoce de los demás y le ayuda
ª concebir sus propias características y estructuras; ya -
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que si ha iniciado a reconocer elementos externos a él; · 
esto denotara un avance hacia la concepcidn de su cuerpo· 
como abarcador de cierto espacio, así como generador a su 
vez de actitudes en los demás. Se van elaborando medios· 
que hablan acerca de que, si bien sigue siendo importante 
el que los objetos toquen su cuerpo para sentir placer; • 
también lo es que a partir de las evoluciones construidas 
pueda sentir esas mismas sensaciones al "observar• algo · 
que para él sea conocido y más aún si tiene que ver con · 
aquello que ha venido a disminuir sus tensiones y que ha
conocido a partir de un contacto y de las actitudes que -
se construyeron bajo las actividades diarias. Oe ahí que 
se hable de la importancia que guardan los cuidados que -
se proporcionan no sólo en cuanto a su ayuda como confor· 
mantes físicos sino como campo parr el surgimiento del --

~· 
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N O T A S 

l. Para algunos teóricos como Henri Wallón el infante na
ce cuando aún no conforma todas sus estructuras neces! 
rias para poder entender y captar al mundo externo, 
siendo dependiente de los aduÍtos en cuanto a los cui
dados especialmente la alimentaci6n como proceso impo[ 
tanteen la construcción de las estructuras. 

2, Baumrind en uno de sus estudios habla acerca de la so
cialización del niño, determinandolo como un proceso -
donde el infante a través de la educación, entrenamierr 
to, imitación adquiere la cultura, los hábitos y valo
res que ello implica; situación en la cual debe de corr 
siderarse la participación de los demas (inicialmente
los padres) como modelos a sequir. Aún cuando el au-
tor se olvida de procesos no determinados por las per
sonas cercanas. sino por los medios en donde se desen
vuelva y además aquellos determinados por ~1 sistema -

social. 

3. El contar con modelos a seguir permite el obtener los
medios primarios de aprendizaje dependiendo de ello lo 
que posteriormente adquiere, Aprendiendo las conduc-
tas y comportamientos de los demás, esos mismos que 
ellos fueron adquiriendo en sus diferentes relaciones
y sus diversos enfrentamientos con las formas educati
vas formales e informales. Sralic y Lira postula la -
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participación de .. los ·demás como determinantes en las -
conductas posteriores, pero sin tomar en cuenta las 
consideraciones ·y procesos por los cuales ellos pasa-
ron. 

4. Newman al igual que otros autores abordan a la alfmen

taci6n como forma idónea para los contactos cuerpo-a -
cuerpo, y·los momentos m~s aceptados para manipular, -
tocar, percibir, etc. a los objetos y la persona por -

medio de la cual se obtiene satisfacción real. 

5. Asf como Henri Wa116n concibe el que no se cuente con
todas las formas madurativas, así mismo determina el -
que el niílo reacciona sólo ante los cambios internos -
presentes. esto es, al momento de nacer el infante ti!!_ 
ne que reaccionar y buscar los medios, mediante los 
cuales disminufr o cubrir su necesidad de alimento, ª!l 
teriormente aportado por el organismo de la madre, si
tuación que ahora le produce molestia y hasta dolor, -
requiriendo por ello su atención corporal a las reac-
ciones de su sistema digestivo hasta ser cubierto y se 
disipe el dolor. 

6. Shaffer y Ounn. El Primer Año de Vida. La Salud y Psi
cología del Niño (Copiladores). Edit. Limusa, México, 

O. F. 1982. 

7. Los doctores mexicanos Chávez y Hartinez se avocaron a 
realizar algunos estudios en los cuales se vislumbra -
la importancia de la alimentación en el desarrollo in-
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fanti 1, sobretodo por carencia, Al igual que Wallón -
ellos parten de la idea del malestar interno provocado 
por la falta de alimento o al9una incomodidad, ante la 
cual su reacción es con todo su cuerpo al no distln- ·-
9uir donde es que tiene la molestia. 

8. El infante al no contar con las formas que le ayuden a 
distinguir al medio externo, su estado es casi de ego
centrismo, al considerar (como menciona Spitz) como 
parte de su cuerpo el medio por el cual recibe alivio
• su tensión y molestia. Bajo esta concepción se abo
ca Spitz a explicar como es que se lleva a cabo el de
sarrollo, hasta lograr distinguir al objeto tomo exte! 
no a su cuerpo. Importantes estos planteamientos por
hablar acerca de los or!genes de las estructuras que -
le permitan convertirse en un ser social. 

g, Chávez A y C. Mart!nez, Nutrición y Desarrollo Infan
lll· México, D: F, 1979. Edit. Interamericana. 

lD. De acuerdo con Wallón el administrarle alimento lácteo 
qenera reacciones internas que hablan de la conforma-
tión qu!mica de dicho producto; requiriendo de un gas
to de energ!a mayor al que presenta el infante tenien
do que recobrarla en un estado de inactividad. 

11. Spitz, René. El Primer Año de Vida. Fondo de Cultura
Etonómica. México, D. F. lg85. P. 40. 
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12. "Los niños mal alimentados comienzan a jugar a edad ma
yor y dedican menos tiempo al juego ••. • Chávez y Mart! 
nez. Op. cit. p. 9S. 

13. Para que esta diferenciación se lleve a cabo Spitz de
termina el paso de un tiempo considerable, "Hacia el -
principio del segundo mes, un ser humano que se acer-
que empieza a adquirir un puesto finico entre las 'co-
sas" que reden al neonato. En esta etapa el infante -
comienza a percibir visualmente al adulto que se acer
ca•. Spitz. Op, cit. p. 4g, 

14. Chávez A. y c. Martinez. Op, Cit. 1979, 

15. ldem. pag. 93 

16. ldem. pag, 97. 

17. ldem. pag, 104. 

18. Stern parte de la concepción acerca de la primera rel~ 
ci6n establecida entre la madre y el hijo, relación en 
la cual es ella quien establece los códigos de comuni
cación acordes con lo que se ha aprendido, intentando
con ello establecer vfnculos desde los cuales entender 
las actitudes del niño e irlas a~oldando a lo ya esta
blecido. 

19. Sinuan Soler. "De la Comunicación Gestual al Lenguaje. 
Verbal". La Génesis del Lenguaje, Su Aprendizaje y De
sarrollo. Madrid, Pablo del Rlo Editores, 1978. paq.-
27. 
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20. En el tercer mes ,':•es'te: ''.volverse ·hacia en respuesta -
al est!nÍiilo 'del rostrÓ humano culmina en una respuesta 
nueva -calra-~ente:déflnida, específicamente propia de -
la espe-c'l~!',•'Spitz; René. Op, cit. p. 75, 

21. El -considerar el origen del lenquaje en el niño, es 
una labora que Si9uan Soler in'tenta llevar a cabo,'º!!. 
siderando no sólo el lenguaje escrito y oral. sino el
emitido también con el cuerpo; debido a ser el primer
tipo de contacto que se entahla entre los adultos y el 
infante, Importante por ser el lenguaje una. fórma más 
de aprendizaje dada por el medio y los agentes involu
crados en ello; variando el lenguaje de acuerdo con el 
medio social, económico y cultural determinante. 

22. Stern, Daniel. ta Primera Relación Madre-Hijo. Edit.
[diciones Morata, s. A. Madrid, España, 1981. 

23. Siquan Soler rescata la importancia que presenta el 
considerar las actitudes del infante como formas comu
nicativas entendibles a partir de los repertorios de -
las personas cercanas a ~l. siendo estas mismas mani-
festaciones las que ayudan a conformar los nuevos me-
dios comunicativos. 

24, Siguan Soler, op, cit. p. 33. 

25, lderi. p. 32. 

26. Es una conducta frecuente el generar que los infantes
menores y mayores no se encuentren durante mucho tiem-
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po juntos, considerando ''peliaroso" ese contac,~,o, i~.""

cluso en las guarderfas y escuelas se realizan .. d.ivhf~· 
nes para grupos de diferentes edades. Pero para 
Stambak y Barrierª ªsto es un grave error pues con~idi 
ran, a partir de estudios e investigaciones, que el 
permitir e inducir esos contactos ayuda a un mejor de
sarrollo social, afectivo y de aprendiza je. al conver-
t1rse los mayores en modelos a seguir, 

27. Stambak, Mira y Michele Barriere. Los Bebés entre 
Fllos. Edit. Gedisa. Barcelona, España, lg84, p. 84. 

28. Bronfenbrenner refiere sus estudios a las diferentes -
formas en las cuales se relacionan y conforman las di~ 
das de participación entre padres e hijos; dependien-
tes de las conductas presentadas, las conductas de los 
participantes. 

29. Si~uan Soler, interpreta como los infantes para ser 
aceptados tienen que repetir modelos conocidos y acep
tados por la sociedad; modificando sus conductas nue-
vas por salirse de los par&metros de ubicación y soci! 
lizaci6n. 

30. Duyckaerts Francoisse. Medios y Desarrollo: La In
fluencia del Ambiente en el Desarrollo Infantil. "El -
Objeto de Vinculación, mediador entre el Niño y el Me
dio". Madrid, Pablo del R!o Editor, 1979. 
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31. El establecimiento de nuevas relaciones se estudia 
através del afecto presente entre los padres e hijos;
sin vislumbrarse como nuevas formas que conllevan su -
respectiva, proceso donde tienen lugar objetos, infan
tes, adultos; son Ross y Oavis quienes retoman esto e
intentan explicar las formas de adquisición. 

32. Ha116n, Henri. Los Oriqenes del Carácter en el Niño .. 
Edit, Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina, 1979. 

33. Chávez y Martinez, op. cit. 

34, Bralic, Sonia e Isabel Lira. Estimulación Temprana: -
Importancia del Ambiente para el Desarrollo del Niño". 
"Experiencias Tempranas y Desarrollo Infantil". Santl~ 
90 de Chile UNICEF, 1978, p. 37 - 78. 

35, Stern, Op. cit. p. 56. 

36, Las formas por las cuales el niño construye su objeto 
de vinculación con el medio, serán determinadas por la 
~adre como primer "objeto" asf como las actitudes que
ella elabore y tenga con ~l; refiriendose a los cuida
dos, contactos, etc. Duyckaerts postula ésto, refi- -
riendo las actividades con las cuales se acerca al ex
terior aprendiendo sus formas caracterfsticas y socia
les "aceptables••, 

37. Bentovin, "Resultados de las Investigaciones sobre el
desarrollo del niño y la Teorfa Psicoanalítica: Criti
ca !nteqrante". En: Shaffer y Dunn El Primer Año de Vi
!!!_. Edit, Limusa. México, D.F. 1982, p. 151. 
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38. Bentovin estudia como son los adultos quienes transfi~ 
ren sus anaustias, amores, sensaciones adquiriendolas
o anteponiendoselas al infante, el cual las aprenderá
y estructurará como propias sin realmente conocerlas. 

39. Bentovin, op. cit. p. 153. 
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3. CUADRO EVOLUTIVO DEL DESARROLLO INFANTIL: UNA !NTER
PRETACION. 

3.1. PRIMER AijQ DE VIDA 

3.1.l. PRIMERA ETAPA 

Es durante este periodo que el infante no se •. 
percata del media ambiente ni de s! mismo; debida a una -
insuficiencia fisiold~ica en la que se encuentran sus es
quemas y diferentes sistemas org~nicos se encuentran org~ 
ni2andose y estructurándose. De ahi que no presente los
marcos necesarios para determinar el mundo que le rodea y 

menos a sf mismo. No cuenta con una coordlnación óptica
que le permita determinar las caracteristicas fisicas de

las personas cercanas a él o de las características del -
lugar donde se encuentra; situación que posteriormente se 
desarrollara y permitirá especificar algunas otras mani-
festaciones madurativas. 

Su organismo se encuentra regido por necesida-· 
des como son: el hambre, frfo, etc. Siendo estas necesi
dades las que solicitan las demandas de atención de su 
parte; esperando sean cubiertas de una manera rápida y m! 
jor. 

En cuanto a la alimentación ésta sera cubierta, 
durante el primer mes, con alimento liquido y principal-
mente lácteo (natural o artificial), los cuales presentan 
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la caracteristica qufmica en cuanto a consistencia de una 
pesadez requiriendo de un mayor gasto de energía para su
digestión denotandose un periodo mayor de inactividad co
mo lo permite el sueño; estado en el cual no se manifies
ta un gasto de energia importante y si permite que ésta -
sea utilizada para la diqestión de dicho alimento; obser
vando que los periodos de sueno son mas prolongados que -
los de vigilia (en estos primeros dias). 

De ahf que ante la nula actividad del infante,
éste sea incapaz de sostener relaciones activas con su m~ 
dio ambiente; los movimientos que presenta (en este caso
primarios) se deben basicaMente a movimientos reflejos g~ 
nerados por descarqas musculares y espontáneas, presenta
das por todo el organismo; esto es, responde con todo el
cuerpo ante un estimulo. Movimientos como el de succión, 
la presi6n de la mano ante un objeto, el esfuerzo de los
miembros inferiores ante una presido; son involuntarios y 
reflejos, y se presentan cuando se les otorga un estimulo 
al organismo, Sin que de distinga alguna vez en que par
te del cuerpo es que se recibió la estimulación. 

La mayorfa de las respuestas que presenta sur-
gen en base a motivación interna por la cual se encuentra 
reoido bajo sus necesidades interoceotivas (l}, esto es -
que reacciona pero no ante el medio ambiente sino ante su 
cuerpo y las manifestaciones de hambre o de sueño, cambio 
de posición, o bien de aquellas que se determinan intern! 
mente, sin sufrir modificaciones del medio, 
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Es por la presencia (y para ellos) de movimien
tos incoordinados que no se tiene una correcta percepción 
del mundo, provocando una nula conceptualización del me-
dio, asf como de las formas con las cuales puede relacio
narse o de las formas de comunicación, Las cuales se van 
conformando de acuerdo con el establecimiento de las rel~ 
clones con otros; las que en esta primera etapa son muy -
deficientes. Ante lo cual la comunicación se ha consti-
tu!do en el medio idóneo para lograr la percepción de lo
externo, Principalmente en cuanto a que se construye pa~ 
tiendo de una unificación de lazos entre el infante y el
adulto (como primera instancia) siendo éste último el que 
durante esta etapa se encarga de encontrar las formas y -
medios con los cuales se puede relacionar y comunicar con 
el infante. 

Por las propias caracter!sticas de esta etapa -
se ubica dentro de la Asimilación Espontanea; esto es to
do va absorbiendo para poder conformarse, el medio le si~ 
ve para determinar las nuevas estructuras y organismos, -
as! como los lazos que le conecten con las personas que -
conforman su núcleo familiar primario. 

Acorde con el avance madurativo presentado par
las estructuras organicas, se sigue evolucionando y con-
formando; lo cual aún no determina que se puedan tener 
contactos reales con el medio circundante. Las relacio-
nes entabladas con ~ste se deben principalmente a como 
los adultos dan respuesta a sus demandas y como cubren 
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sus necesidadés·pr_imarfils; respuestas presentes mediante
reacciones totales del cuerpo, movimientos corporales. 

Los movimientos son interpretados como respues
tas ante su atención, esto es son los adultos quienes co~ 
slderan a las descargas musculares como sinónimo de algún 
medio de comunicación. Lo anterior es posible debido a -
la presencia ya diferenciada de los momentos de vigilia y 
sueño¡ el infante pasa ya más tiempo despierto y realiza~ 
do algunos movimientos y contactos con su medio; además -
de la demanda de atencidn a sus necesidades¡ encontrándo~ 
se todavla dominado por sus necesidades lnteroceptivas m! 
yormente; requiriendo por lo tanto de un tiempo bastante
considerable para poder di~erir el alimento que le es su
ministrado. Tiempo que además aprovecha para seguir con~ 
truyendo aquellos órganos que necesitan todavla de mayor
tiempo; dependiendo en su mayorla de los adultos y de los 
cuidados que éstos le proporcionen; siendo ellos quienes
interpretan y crean toda una simbologla muy propia a par
tir de los movimientos que se manifiestan, asl como de 
los sonidos (guturaclones) inestructurados. 

Su contacto es muy pobre aún con el medio, lo -
que habla acerca de que no mantiene ni construye lazos 
afectivos concretos, Las caracterlstlcas físicas de la•
personas que lo atienden siguen sin tener mayor ifT','., _.;i;· 

cia para él; presentará algunas conductas tendientes a 
considerar como respuesta ante la presencia de alguien; -
pero esto será determinado siempre y cuando la persona 
tenqa relación con la satisfacción de sus necesidades - -
primarias. 
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El infante presenta ya cierta idea.de .influen-
cia del medio al manifestar una actitud de. tranquilidad~ 
si es sostenido en brazos o cambiado de posi~i6ri;:pasando 

de un estado de llanto a otro de mayor tranqufli~a,d·.: · 

Asf mismo tiene cierta tendencia ~'~uc~i~~ar.to - -- .--. ___ ~· 

do aquello que ten.ga contacto con un ·.lu9ar cercano a la.·~ 

zona .de los 1 abios. Actitudes que aún cuando: siguen·:sien. 
do por ref~ejo, permiten al adulto percatarse de ciertas~ 
respuesta~ por parte del nifio y se dé inicio a un inter-
é-ambio- de senales entre ellos, iniciando asl una comunic! 

ci6n. Y se habla de que son todavfa reflejos porque el -
infante sigue dependiendo casi completamente para cubrir
sus necesidades y para el cambio de posici6n; lo sobresa
loente es que se dé inicio a considerar al medio como mo
dificador de conductas o determinante de éstas. 

Posteriormente se denotarán mayores avances con 
respecto de dichas conductas y desarrollo motriz y social. 
Los sistemas y órganos presentan una mayor determinación
y estructuración que permiten el tener un contacto mayor
con su ambiente; presenta movimientos con mayor facilidad 
de algunas partes de su cuerpo (aan cuando 1~ mayoria si
guen dando por condiciones reflejas}; sostiene por mayor
tiempo alqún objeto en las manos, moviéndolo y buscando -
un contacto más cercano con él; llevandolo sobre todo ha~ 
ta su cuerpo y su rostro; se encuentra en una etapa en la 
cual es necesario que los objetos toquen su cuerpo para -

poder manifestar alqún ca~bio interno ya sea de motiva- -
ción o de determinación de a9luno en su conducta. Se ma-



\27 -

nifiesta cierta coordinación ocular que permite el conte'!!. 
plar objetos de Qrandes proporciones y que además se en-
cuentren cercanos al lugar donde él se localice; al obser. 
varios todav!a no puede percibir detalles ya que perciba 
la forma e~ conjunto como una masa infama; pero que si 
atrae su atención y en algunos casos tratará de tocar. 

Ante los estfmulos que ha recibido departe de -
las personas encargadas de su cuidado es como dá inicio -
a una actividad socialmente manifiesta. Oá respuestas 
emotivas ante personas familiares en cuanto al tono de 
voz, al contorno físico, a su aroma y aquellas caracteri~ 
ticas sensitivas que se han manifestado a lo largo de su
contacto común. Esta actividad social se manifiesta a 
partir de respuestas sonoras; que ya es capaz de emitir.
sonidos que no deben entenderse como formas de comunica-
ción. sino como lo que son sonidos emitidos a partir de -
algún estimulo a los sentidos. 

Es entonces bajo caracter!sticas y sobre todo,
al hecho de vislumbrarse como necesario el que las perso
nas encargadas de su cuidado generen con él algunas acti
vidades en las cuales se permita el desarrollo de los el~ 
mentas constitutivos faltantes. El que en este momento -
se puedan determinar alqunos avances en las diferentes 
-~~ ~- Se percata ya de su medio ambiente e inicia a di! 
tin~u1r•• de ~l. siendo también a partir de ello que mod! 
ficará sus conductas o en casos específicos las construi
rá¡ tendencia hacia la conformación de hábitos, entre 

,.,.¡.llos de alimentación, de demanda de atención, de cambios 
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en los periodos de vigilia, etc. Convirtiéndose la madre 
en la principal fuente de contacto y de motivación, Del
tipo de relación que se haya entablado es como el infante 
se ubica dentro del mundo y será determinante en cuanto a 
los avances que vaya presentando. Cambios que no se dan
por el azar sino que se manifiestan a partir de una serle 
de factores como son los cuidados aportados de tiempo an
tes; asf como los cambios en el tipo de alimentación. El 
infante en esta etapa está siendo ya preparado en la in-
festión de alimentos distintos de los productos lacteos;
lncorporándose a su dieta alimentos complementarios como
pueden ser¡ jugos, alimentos licuados, etc.; este cambio
permite y genera además qu no se requiera de tanta ener-
gia para poder transformarlo en nutritivo y por lo tanto
su actividad es mucho mayor pasando más tiempo despierto
y mostrando mayor contacto con las personas y objetos que 
son cercanos, Actividad tendiente a estimular aquellos -
elementos que aan no se conformaban. Se denota en la re
lación que tienen todas las actitudes y actividades así -
como los cuidados que se le proporcionen al infante, ya -
que a partir de ellos es como se dará la posterior evolu
ción en el desarrollo de su cuerpo y de sus logros madur~ 
ti vos. 

3.1.2. SEGUNDA ETAPA 

Conforma a los avances que se logran en la eta
pa anterior y sobre todo gracias a la mayor actividad, es 
que se van marcando nuevas instancias que le permiten t~

ner una mayor contacto con los demás. Por lo que respec-
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ta a la comunicación se lleva a cabo un proceso evolutivo 
de adouisfcfones de ciertas actitudes y conductas que los 
dem&s 1nterpetan como formas de comunicación, dado por la 
experiencia que tiene con respecto de la comunicación y -
de la relación con otros. 

Es así ante los movimientos corporales que ~l -
lnfante presenta como se van determinando los lazos de c~ 

municacidn no existentes, 

Hasta antes del 3er. y 4to. mes no existe una -
real conformación de instancias comunicativas que determi 
nen cierta idea de afectación del medio, se mencionó que
el infante se manifestará cuando sus necesidades intero-
ceptivas así lo requirieran; es entonces que a partir de
él, el mundo cobra sentido; sobre todo cuando son cubier
tas por los padres, quienes interpretan las actitudes del 
infante como respuestas ante su presencia. "Al mismo - -
tiempo que se regularizan los ritmos fisiolóqicos, los i~ 

tercambios entre la madre y el hijo se hacen más conscie~ 

tes en la medida en que la madre comienza a interpretar -
las conductas del niño," (2) 

Al haberse complementado la alimentación con al 
gunos otros líquidos y semisólidos; las estructuras orgá
nicas se enfrentan con condiciones químicas diferentes -
que permiten a su vez que los periodos de digestión sean
menos extensos y se ubiquen específicamente las etapas de 
vigilia-sueño; siendo cada vez m&s largos los primeros. -
Con lo cual se obtiene una mayor participación y contacto 
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con lo que le rodea. Se observa asf mismo una coordina~

ción (lnclpfente)·~ntre la vista y los objetos.cercanos. 

s~<es ·;a· capaz de tener cierto movimiento es--
tructutado.co~o ·son .el de la presencia de cierto reconoc! 
mie-n-to---·de- 11 fOrma 11 de· las personas que se encuentran cerc! 
na°S.alil • .'~aSÍ como el de prehensión de objetos. 

Para lograr esto se requiere que el infante te!!. 
ga un control determinado de sus movimientos, además de-
bió de haberse percatado de la existencia de algunas par
tes de su cuerpo, reconociéndolas como propias; dándose -
inicio a un proceso de identificación logrado por presen
cia de nuevas adquisiciones. (3) 

En esta etapa se ha logrado obtener cierta coor 
dinación entre la cabeza y el tronco, que aunado a los 
avances en la coordinación visual determina y permite una 
mayor participación en el nücleo social. Oicha activi-
dad ayuda, para que ante la integración del Infante en 
cuanto a su proceso de independencia lo está construyendo 
más rápidamente; sobre todo el aspecto motriz. La mani-
festacidn de actitudes que se dan sobre todo de los movi
mientos independientes, hablan acerca de las reacciones -
presentadas, son referidas a las actitudes de la madre; -
ella determina la forma como él se va relacionando con 
los demás. Va es capaz de solicitar la presencia de al-
quie.n, mediante el llanto, el cual se convierte en el me

dio idóneo de comunicación, e irá poco a poco delimitando 
a uno más complejo. "Considerando que ~1 cuerpo del niño 
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como presencia de éste en el mundo, es el agente que es-
tablece la relacion, la primera comunicación, y que inte
gra proqresivamente la realidad de los otros de los obj~
tos, del espacio y del tiempo.• (4) 

Madurativamente sigue avanzando, ya que tiene -
presencia varios logros, como es la incipiente coordina-
ción, cabeza. brazos, manos, que informan de los avances
que tiene vigencia como resultado de las transformaciones 
orgánicas y estructurales presentando a lo largo de los -
meses anteriores; y que permiten en este momento hablar -
de coordinaciones y de avances notorios en el comporta- -
miento del infante. Dichos avances, como se manifestó a~ 
teriormente surgen ante la interrelación que se efectúa -
entre diferentes instancias como son la alimentación, los 
cuidados que se le proporcionan. la comunicación que ello 
implica y el establecimiento de lazos afectivos como re-
sultado y generador a su vez de las demás instancias. 

Se denotan asi mismo avances en la visión la 
cual es manifiesta al darse inicio a un proceso de "loca
lización~ visual, esto es, que el infante es capaz de mi
rar a distancia a los objetos que son de su interés y que 
participan en su entorno físico. Puede observar y darse
cuenta de objetos que anteriormente no podía realizar, 
inicia a descubrir un nuevo mundo que se esconde más allá 
de la cuna o de los brazos de las personas que se encar-
gan de él • 
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Siendo ellos mismos a quienes les inicia a "re
conocer",• observar detalles y ubicarlos para cada perso
na en específico; Inician a diferenciar rostros y sonidos 
que cada uno tiene y genera e incluso a manifestar res- -
puestas determinadas a cada persona, Situaciones que se
van obteniendo de acuerdo con los logros madurativos y fi 
sicos presentados en los meses anteriores y reafirmados -
en éste. 

"A partir del nacimiento la identificación del
niño con su madre no se dá por principio, y el niño toma
consecuencia progresiva de su individualidad y de su ais
lamiento, La comunicación no es posible en cualquier mo
mento sino que supone la presencia y atención de otro y -
para atraerla es preciso provocar antes esta p1·esencia y
esta atención." (5) El infante distingue que se requiere 
de la presencia ~e alguién más dentro de su lmbito de md
nejo para poder tener un vinculo de comunicación o de dc

tividad¡ pero se ha distinguido así mismo que esta prese~ 
eta a veces debe de ser requerida; esto es de ser llamada 
encontrando algunas formas para ello. Formas que se han
convertido en parte de un código, ya que a partir de las
respuestas obtenidas al manifestarlas es como se han se-
leccionado y determinado, formas que en el presente peri~ 
do se resumen a el llanto, alg~n sonido o movimiento; as
pectos que logran llevar la atención de alguna persona h~ 
eta el infante. 

Ahora bien, el reconocimiento tiene a su vez m~ 
cha importancia dentro de este proceso; ya que se dan di
ferentes respuestas de parte del Infante, de acuerdo con· 
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las personas que acudan a su llamado. Las personas que -
se encuentran más frecuentemente con él serán aquellas en 
quien inicie primeramente a denotar el conocimiento (y 

posteriormente el reconocimiento) de rasgos (formas). Lo 
anterior partiendo desde los primeros meses en los cuales 
se van determinando aquellas personas que se harán cargo
de el; y que a partir de los primeros cuidados tanto de -
su calidad (tipo) como de su cantidad (con que frecuencia) 
es como se dá inicio a ese establecimiento de códigos, p~ 
rala comunicación, debido a la realización de activida-
des en conju.nto; encontrándo también el va iniciando a 
conformar mentalmente algunas caracter!sticas del rostdo
de dichas personas y los vS vinculando. Es capaz de rec~ 
nocer algunos objetos de acuerdo con la utilidad; esto es 
que ante la frecuencia de realizar determinadas activida
des con algún objeto; y más aún si son reacciones placen
teras; será como él asocie dicho objeto con lo realizado; 
se tiene el caso del biber6n; el cual él reconoce a par-
tir de proporcionarle cierta satisfacción a una necesidad 
primaria; y es ante su presencia que reacciona más activ~ 
mente demandándolo; a partir de las repeticiones es como
se va logrando una segunda etapa de dicho reconocmiento -
del objeto, 

El infante ha logrado una coordinación entre 
ojo-cabeza; situación que se venia adelantando desde an-
tes; la visión se ha desarrollado más abiertamente, reco
noce rostros de las personas cercanas; motrizmente ha lo
grado avances también en cuanto a una mayor actividad, y
más expresamente de las extremidades. Hasta antes del p~ 

ríodo que abarca la etapa anterior y este, no se requería 
que la persona que se encarga de su cuidado fuera la mis-
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ma o no; en este momento ante la capacidad del infante de 
reconocer formas es capaz de darse cuenta que rostros le
son familiares y cuales no; mostr~ndose ante ellos inqui~ 
to o molesto, y hasta en algunas ocasiones temeroso e - -
irrita do, 

Con los cambios de la posicidn del plano medio; 
además de los lazos de reconocimiento, su actividad es 
más notoria y frecuente, más rica y sus experiencias tra
ta de hacerlas más frecuentes e incluso busca en ocasio-
nes modificarlas más ampliamente, Aspectos permitidos 
por la introducción de otros alimentos en .su dieta, ali-
mentas que como se mencionaba ya no requieren de una gran 
enerqía para su digestión~ permitirán a su vez que los p~ 
rfodos de vigilia sean m~s notorios y 1·evistan mayor im-
portancia. Ante esa mayor cantidad de tie~po despierto -
se manifiesta una mayor actividad con objetos y personas. 

3.1.3. TERCERA ETAPA 

En-esta etapa se van a encontrar los inicios de 
la independencia con respecto a los adultos en su posi- -
ci6n, ya que con la coordinación adquirida en tas etapas
anteriores (maduración ósea y motriz}, puede sentarse sin 
requerir ayuda¡ obteniéndose también con ello un mejor m~ 
nejo de los objetos que le rodean; partiendo de los avan
ces en la visión y prehensión que se observa cuando es e~ 
paz de coger un objeto y lo dirige hacia alguna parte de-
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su cuerpo (sobre todo la boca), buscando con ello tener -
un mayor conocimiento de ese objeto, Que gusta de hacer
se a través de la utilidad que ésta pueda tener en cuanto 
a la participación en sus sensaciones placenteras. (6) 

Su actividad es mayor ya sea mediante la parti
cipac1on de los demás en su campo de acción o por lo que
se realiza individualmente; con aquellos objetos que lo -
van rodeando y puede alcanzar con movimiento de sus miem
bros; los cuales ya son más flexibles. 

Además es aquí donde se denota de una manera 
más propia la coordinación entre vista y oído; pues bust! 
rá aquello que en determinado momento genere ruido, vol-
teando hacia el lugar de donde se ha emitido dicho efecto, 
e incluso se puede observar que ha iniciado a dar distin
tas respuestas de acuerdo con los cambios sonoros que de
la voz. E incluso tenderá a repetirla teniendo en ocasi~ 
nes vocalizaciones espontáneas. (7) Cuando escucha algu
na voz que le es conocida se presentará una respuesta en
sonidos y movimientos dando inicio a una emotividad mani
fiesta como bosquejo de su incipiente socialización, dis
tinguiendo entre conocidos y extraños con actitudes de r~ 
chazo o de aceptación. 

Se localiza en esta etapa los origenes de la -
diada palabra-gesto; ya que a cada sonido (que no es en -
esencia una palabra) le confiere un acto facial o carpo-· 
ral especifico. Ha iniciado así mismo a utilizar aque- -

llos medios o formas que ya ha experimentado para llevar-
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a cabo alguna nueva actividad, esto es que ante un objeto 
desconocido o situación; tenderá a presentar aquellas ac. 
titudes que él ya habia manifestado anteriormente. (8) 
Ayudando a mantener una mayor actividad estimul•tiva con
la cual invitará o él se inmiscuirá en la actividad de 
los demás; teniendo mas en cuente aquellos estímulos ex-
ternos que los demás generan o él mismo crea; y son impot 
tantes para su conformación, permitiéndole irse conocien
do como un organismo estructurado; el cual es capaz de 
ciertas ejecuciones motrices que llaman la atención de 
quienes le rodean dándose una serie de intercambios en 
los cuales participen tanto objetos como personas, deján
do de ser pasivo; y mostrando intentos de locomocidn (co
mo el gateo y pararse sostenido), así como una serie de -
movimientos recién adquiridos). (9) 

Es notorio el hecho de ya conocer su cuerpo y -
con ello poder dominar la mayor parte de sus movimientos
con lo que su capacidad de aprendizaje y especialmente el 
proceso imitativo se verá incrementado ya los producirá -
no sólo con el rostro y el sonido; sino que ahora partici 
pa también todo el cuerpo del infante para repetir tanto
sonidos como actitudes de que van acompañados. 

Sus avances le permiten el tener cierto conoci
miento de las actividades realizadas a diario en el hogar 
o en el lugar que pase mayor tiempo; y va relacionando 
las actividades con la sensaci6n producida; por lo que ~11 

alqunas ocasiones será capaz de adelantarse a los sucesos¡ 
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ubicándose en una secuencia de actividades que le determi 
narán el inicio de la ublcaci6n temporal y espacial; acor 
de con los lugares donde se encuentre y con la reacción -
de los demh. A partir de lo cual construye una secuen-
cia de lugares-actitudes-tiempos; pues distingue en que -
momento se realizarán las actividades rutinarias (desayu
no, cambio de ropa, salida, etc.) (10) 

3.1.4. CUARTA ETAPA 

Bajo los cambios que se han operado, es esta -
etapa, como el de la alimentación; en donde se realiza la 
introducción de papillas y posteriormente de picados, - -
otoroados a partir de la evolución morfológica ocurrida -
en el orqanismo del infante, como es el cambio de denti-
cidn; o más bien el surgimiento de éstos¡ que se dan cada 
vez más evoluciones, permitiendo no sólo la participación 
en el horario de la comida familiar, sino en algunos ca-
sos, podrá compartir el mismo tipo de alimento que los de 
m!s miembros; estableci@ndose cada vez más en la rutina -
famOiar. Busca con mayor frecuencia el contacto humano, 

así como la actividad con otras personas más que con obj~ 
tos; reafirmándose con ello en el ámbito social y presen
tando ~ayor número de conductas adaptativas; esto es se -
ubica mejor en situaciones en las cuales no se va a obte
ner lo que deseaba; o bien siendo paciente ante la res- -
puesta de los demás a sus demandas. tlotorio esto en la -
búsqueda que va a realizar también con otros infantes y -
la participación en actividades conjuntas. Rescatando de 
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ah! condu~tas imitativas y de aprendizaje ~uy significat! 
vas; captados en las frecuentes actividades realizadas 
con los adultos o aquellas que vieron efectuarse en la r~ 
tina. (11) Se obtiene un desarrollo linguistico, apare-
ceo las primeras palabras utilizadas tanto en el contacto 
con los adultos como con sus nuevos compañeros de juego;
ª su vez será motivante el escuchar nuevas palabras o el
poderlas utilizar y acompañarlas de gestos, ademanes imi· 
tados y utilizados en ocasiones que a veces no tienen que 
ver con las actividades que la generaron y que por esa m! 
yor actividad se van diversificando, tanto en cantidad c~ 
mo en calidad, 

Conductas con las cuales hace relación de los -
avances cognitivos y de su capacidad de discernimiento; -
que habla esto mismo de su maduración mental, perceptiva
y asimilativa. Encontrándose esto Ültimo en las conduc-
tas más complejas o elaboradas que tienen con respecto a
su manipulacidn con los objetos o con aquello que realiza 
mis frecuentemente; o en sus incursiones de 1nvestigación 
en los campos en los cuales tiene inmersión; por su desa
rrollo flsico, ya que si bien antes dependía del adulto -
para su posición y movimiento en estos momentos es capaz
de desplazarse a voluntad, pues se han presentado avances 
notorios en el desarrollo de la marcha que dunado a él 
del lenguaje hacen de él un participante más de la activ! 
dad diaria en casa o en los luga1·es dot1de conviva diaria
mente; no siendo necesario que lo inse1·te &1n adulto, es -
el quien se inmiscuye libremente. 
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Esa socialización tan notoria, viene a manifes
tarse mayormente dando como resultado de las adquisicio-
nes desarrolladas; siendo la más importante el reconoci-
miento de si mismo como algo independiente y capaz de ge
nerar algün efecto en los demás; ya en los objetos, los -
cuales son manipulados e ~investigados•· con reacciones de 
acuerdo con los que manualmente de haya aplicado; ubican
do esto como una experiencia cognitiva básica para efec-
tuar los mismos actos ante otros objetos y situaciones 
posteriores; al haberlos ya experimentado los llevará a -
otro objeto hasta ese momento no manipul•do o al menos no 
de la misma manera. Busca frecuentemente observar las as 
tvidades y movimientos que los demás realicen; de los cu~ 
les aprenden mucho y lo imita en otros objetos o en si- -
tuaciones distintas e incluso gusta más de observar las -
facciones del rostro humano (específicamente los ojos) 
asi como el pdoer escuchar palabras en un mayor número, -
asi como los gestos de Tos cuales son acompaftados, o de -
las sensaciones y emotividad que los demás inciten con 
los sonidos; lle9ando él a entenderlas e incluso manifes
tarlas casi en las mismas situaciones que les dieron ori
gen; ya es capaz de manifestar miedo, calera, afecto, ce
los, ansiedad, simpatla. (12) 

3.2. SEGUNDO AiiO DE VIDA 

3.2,l. PRIMERA ETAPA 

En cuanto a las formas de alimentación ha logr~ 

do avanzar hasta poderlo hacer por si mismo; esto es se -
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va independizando de los demás para su alimentación. Ti~ 

nen presencia de la manipulación de los objetos como en -
este caso la cuchara; realizado de una manera torpe, pero 
que poco a poco se logra dominar. Ampliándose esto hacia 
aquellos utensilios como el vaso, que se van dominando; a 
partir de lo que el infante ha visto que los demás reali
zan y que él mismo imitará hasta lograr el dominarlo o al 
menos tener un manejo más fructffero. Sobre todo bajo 
las nuevas formas de prehensi6n se van ubicando procesos
internos que hablan de las adquisiciones asimilativas o -
de aprendizaje que ante cada movimiento van realizando y
habla así mismo de una práctica con estos u otros objetos; 
e incluso bajo esa alternativa u otras que le causan sen
saciones placenteras o bien que anteriormente le fueron -
festejadas por las personas con las cuales convive; ha- -
ciéndolas cada vez más variadas e incluso más ricas en su 
conforrnacidn y complejidad. (13) Encontrándose la in
fluencia del medio social como uno de los generadores de
las modificaciones y desarrollos que obtiene, o al menos
como uno de los factores de suma importancia; será de - -
ello de donde se irá ~etomando la experiencia y las con-
ductas a imitar; debidas en ese periodo a que las activi
dades sean realizadas frente a él; por lo que buscará en
mayores ocasiones el contacto con los demás, sean adultos 
o infantes. El con sus nuevos avances va adquiriendo la
posibilidad de reducir la distancia que lo separa de los
objetos o de las personas y se va adquiriendo el concepto 
de lo que es distancia y espacio a partir del lugar donde 
se localice el objeto que desea coger o la persona con la 
que desea estar. (14) Los cuales son de una importancia-
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mayor en el establecimiento de su actividad ya que tanto
objetos como personas tenderán a participar en la rela--
cion que se entable entre infantes. Su recién adquirida
socialización le permite manifestar Ja sonrisa como una -
actitud generada por los contactos con otras personas o -
por el encuentro de miradas; abriendo un espacio en el 
cual ya se han colocado los demás como importantes, o al
presentarse situaciones que le provoque sensaciones pla-
centeras o que sean conocidas para ól. (15) 

Tiende incluso a fijar sus conductas de acuerdo 
con lo que los dem~s presenten, ya siéndole festejadas o
recriminadas; conoce las actitudes manifiestas o no de 
los demás de los cuales ha determinado acorde con las si
tuaciones que lo genero y él ha ubicado. 

En cuanto a su desarrollo lingulstico ha logra
do la adquisición de un mayor núme~o de palabras, sólo an 
te la situación especifica en la que se ubica, pero de 
los cuales todav!a no sabe utilizar las distinciones nec~ 
sarias de acuerdo con el momento o con el acto que se re· 
quiere; de ahl que se denote la no distinción de la semá~ 
tica en Jos casos distintitvos como el tuyo y mio. A ve· 
ces las utiliza para llamar la atención de alguien o rea
liza algunas manifestaciones sonoras o vocalizaciones con 
el fin de obtener la atención de los demás, o cuando se · 
obtiene algún objeto deseado, (16) 

Acorde a los logros madurativos y cognitivos s~ 
rá como adquiere el concepto de dualidad; siendo capaz de 
percibir el desdoblamiento de la imágen y la persona ante 
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el espejo; sabe distinguir que la persona que está refle
jada es él mismo; quedándose durante vario tiempo contem
plando y experimentando gesticulaciones nuevas que prese~ 

tará después en su relación con otros. (17) 

Va construyendo los bosquejos de la diferencia
ción entre el significado y el significante de las pala-· 
bras y acorde con ellos es que obtiene de las inmersiones 
en los nuevos medios sociales ya que a partir de la imit~ 
ción lgora la maduración motriz y linguistica~ e incluso
una formación propia de representación mental con respec
to de los objetos, mostrándolo en el mon1ento en que ver-
balmente le sea solicitado. Madurativamente a adquirido
mayores habilidades en la prehensión, as{ con10 en su mo-
tricidad fina; coloca de una manera más elaborada los ob
jetos, teniªndo como base la forma de ªstos. Asi mismo -
se da la presencia de los bosquejos del dibujo ante la 
realización de ciertos trazos (o garabatos) en las cuales 
reconoce los objetos que sirven para tal efecto. (18) 

En cuanto a la imitación se presenta en esta 
etapa como diferida, esto es que podrá realizar el acto 
imitado aún cuando no se encuentre presente el modelo e 
incluso llega a aplicarlas en ocasiones distintas a las 
cuales la originaron. En la cual ha denotado la coloca-· 
ción de las prendas de vestir y ayuda en esa actividad, · 
incluso por que el manejo de su cuerpo es ~ayor y el con~ 

cimiento de él también lo es. (Conciencia sinestésica) 
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de al~unos objetivos, construyendo bajo esas experiencias 
alqunas otras formas para lograrlo, proceso en el cual 
tienen que ver los demás, Como ha concebido ya la finali 
dad de los objetos y de los componentes de este, manifes
tandolo en la manipulación que realiza con los juguetes -
que obtiene o que se le proporcionan. 

3.2.2. SEGUNDO AÑO. SEGUNDA ETAPA. 

Es .·en esta etapa donde se ubican de una manera
más perfec¿ionada los logros que se enriquecerán o en su
caso aparecerán llevando como base las etapas anteriores. 

Madurativamente y qracias al conocimiento de su 
cuerpo es como logra conductas y actitudes más exactas; -
como la de poder sentarse con soltura; o bien la de domi
nar su marcha y de manera más exacta, camina rápida y le~ 

tament~ de acuerdo a sus deseos; dominando inclusa su pe
so corpral y equilibrio ya que en pocas ocasiones llega a 
caerse. Muestra gran entusiasmo corriendo de un lugar a
otrot encontrándo que esto lo aleja o acerca de los obje
tos o personas¡ ubicándose una forma especifica de dista~ 
cia y de espacio. Adquiere cierto avance de su capacidad 
para poder subir y bajar escaleras; que en sus inicios 
era ~uy lento para que al finalizar esta etapa será más -
rápida y mejor sin requerir ayuda para ello, lo realiza 
de manera individual. (19) 

En cuanto a esos acercamientos o alejanientos -
de los objetos, introduce esas adquisiciones lingu!sticas, 
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la cual va construyendo en cuanto al ir otorgando cierta
general idad de pronunciación con respecto de sus caracte
risticas; esto es donde encuentra que son, para que sir-
ven, etc. Lo cual le ayuda a acrecentar su material fon~ 

tico y lingufstico logrando establecer relaciones con los 
miembros de su cfrculo nuclear¡ que como se mencionaba a~ 
teriormente van involucrando un mayor número de personas
y de relaciones; encontrándose entre ellos a los infantes 
y demás adultos; así como objetos que rodean las situaci~ 
nes (sean juguetes o utensilios de la vida diaria); (20). 
Elementos que para él han cobrado gran importancia y en -
ese sentido le ayudan a conformar las bases de lo que •c
denomina "permanencia del objeto". esto es ir~ cobrando -
conciencia o representación mental de que el objeto o pe~ 
sana existe aún cuando no se encuentre en relación direc
ta con él o no está dentro de su marco de acción. (21) E~ 

to se observa mejor cuando la ~adre o persona que se en-
carga ~e su cuidado, no se encuentra presente, él pueda -
determinar su existencia aún cuando él no logre contem- -
plarlas o bien que se encuentran en otra habitación. En
tendiendo el porque durante un tiempo determinado deja de 
ver a alguien en especial¡ siendo capaz de discernir que
éste tiene vida ajena a él y que puede ir representándolo 
en el momento en que no se encuentre cercano. O incluso
es capaz de continuar una actividad aún cuando el objeto
le sea escondido o la misma persona se esconda de él; es
to como inicio solamente ya que le falta recorrer algunos 
momentos más para haberlo logrado ampliamente, 
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Se habla así mismo que madurativamente sus ad-
quisiciones motoras son cada vez mayores, en cuanto al m~ 
nejo de su cuerpo va adquiriendo una soltura superior; la 
utilización de sus miembros es más acertada sobre todo de 
sus manos pira alimentarse por si mismo; cuidando en ese
momento el sentido de la masticaci6n que la realiza con -
un mayor cuidado y poniendo su atención en ello para rea
lizarla bien e ir loqrando esa independencia que manifie~ 
ta con respecto de los demás; con dichos avances motores
ya está logrando al menos en sus desplazamientos, inmer-
si6n y localizaci6n de los objetos y personas. lniciánd~ 

se en la cobertura de sus necesidades primordiales como -
es la alimentaci6n. (22) 

Que si bien en esa cobertura requiere de cierto 
manejo motor, también esto implica el que mentalmente los 
progresos se vayan dando a la par y se manifiesten esa 
coordinación entre el movimiento de las partes del siste
ma digestivo y de la deglución de dicho alimento; quedan
do los demás en este proceso como auxiliadores del infan
te en cuanto a otorqarle los alimentos en caso de que él
no los localice o bien se convierten en modelos a seguir
en cuanto al perfeccionamiento del proceso o de como de
be de realizar la masticación o la deqlución de acuerdo -
con el tipo de alimento que se refiera ya sea sólido o al 
gún líquido; o de acuerdo con los implementos instrument~ 

les que deben de utilizarse para ello (cuchara, tenedor,
etc.) y como deben de ser utilizados. Imitación que cada 
vez realizan mejor, tiende a perfeccionar cada vez más 
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aquello que se representa ante sus ojos y le 1 lama la - -
atención o para él es significativo. 

Adquisiciones que hablan de ese mayor manejo y
conocimi ento de su cuerpo e incluso un reconocimiento del 
"yo'' como elemento distinto y ajeno a los demás; se aleja 
y reconoce a los objetos fuera de su cuerpo sin atribuir
le a ellos sus propios deseos, sentimientos o necesidades; 
e incluso que se separa de las personas que a diario se -
relacionan con él y que no les concede sus propias insta!). 
cias que ahora las conserva como suyas y puede seguir - -
realizando sus actividades aún cuando dicha persona se 
aleje de él, considerándose de parte del infante que se -
encuentra aOn presente, aunque no en su espacio visible,
encontrando un indicio más de la permanencia del objeto. 
(23) 

Por lo que respecta al inicio de la adquisición 
de un concepto de cantidad; en esta etapa es incipiente,
ya que apenas lo adquiere y conforma de acuerdo con las -
manifestaciones y manipulaciones que hace de los objetos
y como le van ayudando a formar qrupos que reconoce como
"muchos« en cuanto a la extensidn; para él es más signif! 
cativo el 11 mont6n 1

' que "uno", (24) 

3.3. TERCER AiiO DE VIDA 

Las adquisiciones que logró en las dos etapas -
anteriores vienen a conformarse como elementos propios en 
las conductas ahora presentes; que en la mayorla de los -
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casos, no serán nuevas, s'ino qUe ·s'! desarr.ollari acorde 

con las ya exlst~ntes, · 

Ho~rlzmenie logra ya manejar su cuerpo y tiene

dominio de sus miembros; ya baja las escaleras alternada

mente y sin requerir de ayuda; corre o alterna las veloci 
dades de su paso gracias a esa conciencia sinestésica que 

viene presentando desde meses atrás; salta conservando la 

vertical, e Incluso puede ya pararse sobre un solo pie. -

Participa en las actividades que generan los infantes y -

en las cuales se presentan las manifestaciones emociona-
les demostradas por medio de los juegos en los cuales se

van a repetir las actitudes que ha adquirido y que son re 

queridas para su ubicación social, tanto de su relación -

.con los adultos col'lo con los infantes, 

Actividades en las cuales se manifiestan las ad-
qulsiciones que ha loqrado y que ha venido imitando de lo 

que observa se realiza, en los espacios cercano y de las
personas conocidas o a su alrededor y donde ha desarroll~ 
do un mejor manejo de sus habilidades manuales; realiza -
de una manera mas certera la copia de algún trazo ya sea
una linea o circulo; con el requisito de que hayan sido -

dibujadas frente a él, Elaboraciones manuales que deno-

tan la aparici6n de lo que posteriormente será la escrit~ 
ra y el dibujo; ubicando un plano de identificación mayor 

con respecto de las actividades de los demás. Que habla

así mismo de su desarrollo psicomotriz, presenta una ma-

yor movilidad e interés en vestirse, reconociendo las - -

prendas con las cuales puede realizar ésto asf como los -

posibles lugares en donde deben de ir éstas. (25) Puede

desabotonar alqunas prendas e incluso llega a quitarse al 
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gunas como serían en algunos casos los zapatos o el pant! 
lón; que le determina a sí mismo una mayor participación
en las actividades cotidianas donde su aspecto motriz ca
da vez se encuentra más reafirmado y seguro, Sus movi- -
mientas son más precisos, y tiene así mismo un concepto -
más cercano de un 6rden de las actividades en cuanto a su 
secuencia y a los objetos acorde al lugar habitual en que 
deben de encontrarse; participando del 6rden específico -
de las labores del ho~ar y de las actividades rutinarias
de la familia; tender camas, barrer, etc,, tratando incl~ 
so de participar ayudando a realizarlas; extendiendose e~ 
to hasta las actividades realizadas fuera del hogar, pue· 
de ser la asistencia de los hermanos a la escuela, la jo~ 
nada de trabajo de padre, etc. (26) 

Su participación social es más activa debido a
su gran avance linguístico, en el cual las palabras ya 
tienen una semántica acorde con el de los adultos; es ca
paz de utilizar los conceptos más cotidianos así como ju
gar con sus palabras recién adquiridas y colocarse como -
ejecutor e interprete acompañándose de una serie de mani· 
testaciones corporales; encontrando un placer mayor, in-
cluso jueqa con las palabras y tiende a actuarlas; esto • 
como complementariedad de esa forma comunicativa. (27) 

He incluso realiza preguntas con respecto a as
pectos específicos de los objetos y de las situaciones, -
con lo que va aumentando su vocabulario; preguntas rela-
cionadas con las características de los objetos así como
de su utilidad o de algún lugar que ocupen, debido a eta-
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pas anteriores ha lo~rado adquirir incipientemente lo que 
es el espacio; de ahí que ahora hable acerca de arriba, -
abajo o de algún lu9ar específico. Por lo que su ubica-
ci6n en el contexto social, en cuanto al lenguaje cada 
vez es más amplio y complejo acercándose el del adulto. 

Tanto con el lenguaje como con su mayor movili
dad, se manifiesta más independiente; presentando ésto b~ 
jo un manejo especifico de los elementos y de la utilidad 
que estos revisten. Siendo, tal ese manejo, que presenta 
ya un mejor control de sus esfinteres, realizable siempre 
y cuando se le otorguen los medios prácticos para ello y. 
además se le conceda (de parte de los demás) la importan
cia como logro que merece para el infante. Es capaz ya -
de cubrir sus necesidades escenciales como el alimentarse 
e incluso vestirse, actividades en las cuales guarda cie~ 

to orden en su realización, determinando ya la presencia
rle una concepción especifica de tiempo; adquirida ésta a
través de las actividades que habitualmente se realizaban 
con o frente a él y con las cuales su ubicación en rela-
cidn de secuencia le iban determinando que se construye-
ran formas primitivas de un tiempo. Lo más notorio en e~ 
te momento es el distinguir entre mañana y tarde, así CO· 

mo termprano, tarde o noche~ d~ndole a cada situaci6n u11-

espacio temporal especifico y determinado sus propias rea 
lizaciones en ese espacio estable. Periodo en el que da
visos de ser organizado y estabilizado; encontrando los • 
demás una mayor libertad para el desarrollo de las activj_ 
darles; el infante se adapta e introduce rápidamente en 
ellas; qracias a las formas elaboradas de lenguaje y de· 
imitación diferida. E incluso ante el conocimiento de 
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las personas ha aprendido a distinguir reacciones o al m~ 
nos a anticiparlas; siendo sus comportamientos variables
de acuerdo a la persona con la cual tenga contacto y que
tanto ésta se ubica dentro de sus patrones de actividad;
pero llegando a adaptarse ante la presencia de extrafios -
cuando se reúnen varias personas; como en reuniones fami
liares o actividades sociales que lo involucran y de las
cuales en ocasiones es el centro; al adaptarse a esas nu~ 
vas personas, qusta de hacerse notar y que los demás le -
reconozcan sus acciones; ya sea cuando habla o realizando 
nuevas e inesperadas acciones. Siendo a veces acompañado 
en sus actividades por otros infantes con los cuales pre
senta ya una conducta de cooperación y de reconocimiento
de la semántica de las palabras; encontrándolas, como el
mejor medio para su relación y su desarrollo social; don
de también entran en juego las habilidades manuales (28). 
Y en cuanto a esa diferenciación semántica es como va di~ 
tinguiendo cuando utilizarlas y que efecto pueden tener -
éstas. Que le sirven para entender mejor el lenguaje o -
más bien la semántica utilizada por los adultos a su alr~ 
dedor. Ha distinguido que de acuerdo con las palabras 
que utilice será como obtendrá alguna respuesta especifi
ca de parte de los demás, en algunos casos puede ser de -
correspondencia en cuanto a su utilización o a su pronun
ciac1on. Diferenciación que habla acerca de un campo ma
yor de discernimiento y de desarrollo del lenguaje. (29) 
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3.4. CUARTO AílO DE VIOA 

Es bajo el proceso sufrido que en este periodo
va a conformar y amoldar sus logros a las expectativas de 
su medio social y ambiental. Y se observará que son mini 
mas las nuevas adquisiciones anteriores y a una mejor ubi 
cación (adaptación) en las diversas actividades efectua-
das a su alrededor o aquellas que él mismo genere. 

Es por ello que en cuanto a su desarrollo de la 
marcha está casi dominado a la perfección; en sus activi
dades es capaz de saltar, correr, girar y de manejar-há-
bilmente cualquier movimiento, y sobre todo concibe la i~ 

dependencia de cada uno de sus miembros y trabaja cada 
uno por separado; gustando de actividades que le denoten
cierto movimiento y participación de dichos miembros. C~ 

mo serian los juegos en los cuales se requiere de habili
dades móviles; aquellos que le hacen participar de la mii 
ma manera tanto sus piernas como sus brazos; que se con-
vierten en uno de los principales loores y le satisface -
el poderlo hacer exhibiéndose ante los demás y sobre todo 
a sus compañeros de actividad. Su maduración psicomotriz 
le permite tener mayor dominio, e incluso le hace lograr· 
una sequridad no presentada antes, en cada uno de sus mo
vimientos, siendo cada vez más atrevido en sus movimien-
tos y en sus acciones; salta desde una mayor altura de 
las escaleras; intenta cargar mayor número de objetos; 
fantasea con ,respecto a su capacidad para correr asi como 
su velocidad, 
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Esa mayor movilidad es la que le permite tener
ese tipo de creencias¡ que para él tendrán todas las ca-
racterlsticas de reales. Ya es mayor el dominio de su 
cuerpo: situación en la cual se involucran y revierten 
los anteriores logros; como son el conocimiento de su - -
cuerpo; la conciencia cinestésica le ayuda a tener idea -
de cada elemento que conforma su cuerpo y de movimiento -
independiente. 

Elementos y logros que tienen que ver asl mismo 
con las habilidades "manuales" en cuanto a su motricidad
fina lograda, es capaz ya de copiar trazos lineales, de -
seguir los bordes de una figura y desde ese angulo poder
iluminar o trazar algún nuevo elemento. 

Ya ha concebido una idea completa de la forma y 
por ello puede elaborar ciertas figuras que anteriormente 
no se ubicaban en su marco referencial. Se habla de la -
copia porque para él siguie siendo importante el tener el 
modelo frente a si para poderlo imitar o hasta en algunos 
casos completar los elementos faltantes a la figura; so-
bre todo de la figura humana de la cual posee ya una con
cepción; retomada de la propia idea que tiene de si y de
las personas a su derredor; asi como una fragmentación 
considerando cada parte elemental de su cuerpo, esto es " 
cabeza. tronco~ extremidades; como indispensables y la 
ubica así mismo en las fi~uras que representa. (30) 

incluso bajo esas representaciones gráficas -
es capaz de crear imágenes internas dando idea de situa--
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clones con las cuales crea historias en las que tengan 
participación las experiencias que tiene; construyendo 
verbalmente narraciones completas de alguna situación; 
vislumbrándose ese mayor manejo lingufstico y en las CU! 

les no se distingue lo real de lo irreal pero si hablan -
de su madurez cognitiva; ya que para poder realizar esto· 
es necesario que maneje el concepto de espacio, de secue~ 
cia y de tiempo para poder crear sus historias con re
lativas coherencia. (31) 

Bajo esa madurez linguistica se observa que es
mayor el nOmero de palabras que maneja y que le facina 
exhibir a los demás, llegándo a veces a hablar aún cuando 
no sea necesario, ya que a él mismo le sorprende esa flui 
dez y lo hace frecuentemente. Pregunta comenta, inventa
historias, da pretextos gustando de fabricarlos y de que
los demás los tomen en cuenta, ya que bajo sus avances 
emotivo es muy explosivo; no le agrada mucho el que no le 
escuchen cuando est~ hablando, llegando a veces hasta am! 
nazar por tal actitud. (32) 

Se concibe a si mis~o como un ser indep~ndiente 
en la mayoria de sus actividades na requiere de los den1is 
para poderlas realizar; además al ordenarle una tarea cs
capaz de realizarla con cuidado; en su arreglo personal -
lo.realiza en su mayoria él mismo vestirse, lavarse e in
cluso hasta en elecciones muestra y hace gala de sus domi 
nlo y seguridad, asi la exhibe hasta para la elección de
su comida y de la forma de como hacerlo. Bajo ese mayor· 
dominio lo que gusta de hacer es entablar mayores relaci~ 
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nes sociales en cuanto al intercambio de actitudes y de-
•concepción" gustando de aprender nuevas cosas de lo que, 
los demás realizan, asl como de mostrar sus recientes ad
quisiciones, ya que el mundo para él cada vez se va am- -
pliando más y representa nuevas formas de realización. 

Su maduración cognitiva lo lleva a considerar y 
presentar cierta categoria de cantidad. concibiendo ya la 
idea de alquno o de muchos, asi como de algunos números -
(!, 2, 3 .•. ) pero sólo en cuanto tenga los objetos prese! 
tes, as! como el poder realizar con dichos objetos compa
raciones entre qrandes y peque~os, etc.; abriéndose e1 -
campo de las operaciones lógicas; así como denotar un pe~ 
samiento preoperacional; al poder ya realizar abstraccio
nes en cuanto a la representación mental que realiza ae -
las personas, de los objetos o de las mismas situaciones. 
Puede ya adelantarse en cuanto a las situaciones que se -
vayan presentando; otorqando conductas adelntadas e ines
peradas pero no saltan de la situación que la originó.(33) 

En cuanto a su sociabilidad presenta ya una mat 
cadas tendencias hacia el compartir, así como al trabajo
en qrupo, denotándo preferencia por las actividades que • 
requieran de dos o tres personas, pero sin ser reacio si 
su número es mayor; ubicado en esa socialización es capaz 
de tener paciencia en cuanto a un órden de actitudes y a~ 
tivldades, en lo cual se observa nuevamente sus avances -
en las operaciones lógicas. (34) 



EDAD 

PRIMER MES 

DE VIDA 

LOGROS MADURATIVOS 

CUADRO DE DESARROLLO INFANTIL 

EFECTOS DE LA PART!CIPACJON 
EXTERNA LOGROS COGNITIVOS 

- Presenta insuficiencias fisiol2_ - Los adultos proporcionan cu.!_ - Se encuentra en el primer Est~ 
gicas. dados en cuanto al aseo, al.!_ dio o de Reacciones Primarias-

- El organismo se rige por nece
sidades primarias como son: 
hambre, frf o, etc. 

- Carece de movimientos coordina

dos. 

- Presenta actividad espotánea 
y total del organismo. 

- Su alimentación se reduce a 

productos lácteos, que son pro

porcionados por los adultos. 

- No reconoce entre el 11yo 11 y el ... 

"no yo 11
• 

- Su medio de comunicación es el
llanto. 

mentación, cambio de posi- -
ción, ropa, etc. 

- El llanto es la primera res
puesta a 1 a que 1 a madre 
presta atención 

en el cual es necesario que -

los objetos toquen el cuerpo -
del niño para denotarse como -
tales. 

.,, .,, 

-··~-.J 



SEGUNDO 

HES DE 

VIDA 

TERCER 

MES DE 

VIDA 

- Vocalizaciones pobres y faltas - Las personas que se encuen-

de expresión. cargan de su cuidado al to-

- Movimientos incoordinados. 

- Alimentación líquida 

- Sostiene un sonajero durante 

un rato. 

- Tiende a calmar su llanto si es 

sostenido en brazos 

carlo, cambiarlo, etc., le 
proporcionan estimulación 

tactil a la que el infante 

responde con movimientos 

corporales, y no con algu

na parte específica. 

- Los adultos siguen satisfa

ciendo sus necesidades in

teroceptivas. 

- Sus respuestas son únicamente 

reflejas, 

- Agita el aire con movimientos 

más o menos simétricos de los 

brazos. 

- En la medida en que el adul- - A medida que el infante va ini-

- Emite algún "sonido" como res
puesta (reacción) al tocar los 

objetos que se encuentran cer

canos a su cuerpo y que alean .. 
za n a sentir. 

- Se introducen las papillas que 

estimularán a su vez su siste
ma diqestivo. 

to satisface sus necesidades 

inmediatas, el infante va m~ 

nifestando un mayor contacto 

emotivo. 

- Que serán manifestados por 

movimientos corporales y ges

tuales, interpretados éstos 

·por los adultos como forma 

de colTLunicación y de respues

ta. 

ciando a establecer un interca!!!. 

bio con ''otros", las reacciones 

reflejas van disminuyendo, dan

do paso a reacciones más coordj_ 

nadas. 

-"' "' 

___ ___¡ 



CUARTO 

MES DE 

VIDA 

- Retiene ei-sonajero .Y lo mira: 

- Toca los objetos que se en-

cuentran cercanos a él. 

- Mayor movilidad corporal. 

- r.racias a los cambios al imen-

ticios se manifiestan perfo

dos de vigilia más largos y 

mejor definidos. 

- En los cuales la demanda de 

atención será mayor ya que 
pasa más tiempo despierto. 

- Presenta reacciones de re

chazo o aceptaci6n, condicio

nadas por las actitudes que 

ten~an con él los adultos. 

- La cabeza comienza a preferí r 

la lfoea media. 

- Presta atención a la voz hu· 

mana. 

- Aparece la presión primitiva 

con ropas y mantas. 

- Para el adulto las respues- - Se encuentra en el Segundo Esta-

tas del nrno van a concebir- dfo, dentro de las Reacciones -

las como una forma de comuni-

cación interpersonal. 

- Al proporcionarle los cuida
dos permiten la relación con 

él, tanto de contacto, como 

comunicativas. 

Primarias. 

- Presenta una asimiliaci6n bio· 

lógica y una composición de es

quemas, tomando en cuenta que 

ya ejerce cierto control sobre 

su cuerpo. 



QUINTO 
MES DE 
VIDA 

SEXTO 
MES DE 
VIDA 

- Mira a su alrededor cuando se 
le sostiene sentado. 

- Es ambidiestro. 

- Puede alborotar en demanda de 
atenci6n social, que se reali
za mediante vocalizaciones y 
movimientos corporales. 

- Sus nestos y actitudes que 
manifiesta se producen como 
resultado de las primeras reac
ciones afectivas. 

- La cabeza más movi 1 . 

- Acerca su mano al sonajero. 

- Al oír un ruido familiar gira 
la cabeza buscando el lugar 
de procedencia. 

- Puede pemanecer pocos momen

tos sentado, aunque con cier
ta inclinación hacia adelante. 

- Se inicia la atención deter- - Se d~ inicio a las reacciones 
minada por los cuidados que secundarias que se encuentran 
1 e sean proporcionados y de dadas a partir de los objetos 
los cuales él ya puede mani
festar cierta respuesta. 

- Reacciona ante la presencia 
de 1 os "otros,,. 

- La relaci6n del niño con los 
objetos se encuentra mediada 
por los adultos, al ser ellos 
quienes se los proporcionan. 

que percibe y de la actividad 
que pueda real izar con ellos. 

- Desarrollo de la atención. 

Se inicia el Tercer Estadio, 
presentando Reacciones Secun
darias. 

"' CX> 



SEPTl!IO 

MES DE 

VIDA 

- Presta atención a la voz huma

na. 

- Consigue dominar casi cornpeta
mente el equilibrio de su ca

beza. 

- A menudo chupa 1 os dedos o e 1 

puño. 

- Presenta prehensión inmediata 

bajo la dirección de la mirada. 

- El tronco es más fuerte . 

• Se sienta .sin ayuda. 

- Su conducta manipulatoria per

ceptual es de una gran activi. 

dad. 

• Sus ba 1 buceos son espontáneos. 

.. Presentando una reacción reser

Yada ar.te los extraños. 

- Dá respuesta emotiva ante el ca!!!_ 

bio en el tono de voz. 

- Desarrollo de la atenci6n S2, - Reacciones Terciarias mediante 

bre las relaciones intepersona- la exploración de los objetos, 

les, denotadas a través de los as! como su manipulación. 

cambios en el tono de la voz .• Iniciándose con ello el proceso 

- Aparece la palabra (vocaliza

ción) unida al gesto. 

de Acomodación . 

... Hace uso de los mismos medios 
para lograr sus objetivos. 

- Aparece el Cuarto Estadio. 



OCTAVO 

MES DE 

VIDA 

- Inspecciona objetos si éstos 
se encuentran dentro de su ra

dio de acción. 

- Es capaz de utilizar un largo 
roto un juguete, en fonna ex

trovertida. 

- Tienta los bordes y superfi
cies de los objetos, lleván

dolos a la boca. 

- No presta atención a las pala

bras sino al tono de voz. 

- Presenta una mayor actividad 

en la cual se involucran pe!_ 

sanas y objetos. 

- Inicia a reconocer su propio 

cuerpo y a tener cierto domi

nio sobre él . 

- Presenta una interacción entre 

ojos/manos. 

- Realiza intentos por alcanzar 

un objeto que se encuentr.e de

lante de él. 

- Establece reacciones con 

otros. 

- Se inicia el reconocimien

to del "yo" y de los 
11otros 11

• 

- El nrno presenta iniciativa a 

la actividad en cuanto a que 

establece relaciones interper

sonal es con objetos y personas. 

.... 
"' o 



NOVENO 

l'IES DE 

VIDA 

- Se ha iniciado el reconocimien. 

to de los "otros y del yo". 

- Dominio de ojos, cabeza, boca, 

brazos y manos. 

- Propicia intercambios en la co
municaci6n. 

- La imitaci6n se hace más ex

presiva. 

- Mayor contacto con otros. 

- l'lodifica lo que le rodea me-
diante su actividad. 

- Muestra familiaridad y antici

pación en las tareas rutina

rias. 

- Reconocimiento en actitudes 
frente al espejo por medio de 

qestos. 

- Emoieza a intentar ponerse de 
pie apoyandose en los objetos, 

- Inicia el gateo. 

- A partir del contacto social 

inicia a comprender el conte

nido social. 

- Aparece la noci6n de tiempo y 

espacio gracias a la secuencia 

de las actividades. 

- Refuerza su actividad y la de - Se reconoce una finalidad, utili-

las otras personas. 

- El cambio que hagan los demSs 

za los objetos para ciertas acti 

vidades. 

en cuanto al tono de voz, P"2. - Se inicia el Quinto Estadio. 
voca un cambio de actitud, 

-en -



DECl1'10 

MFS DE 

VIDA 

- Puede pararse sostenido de ob

jetos. 

- Manifiesta un insólito interés 

por las palabras. 

- Ha penetrado más a su cfrculo 

familiar. 

- La conducta adaptativa, refle

ja nuevos refinamientos en la 
rnecánica de la masticación y 

de la manipulación. 

- Tendencia a imitar ademanes, gei 
tos, sonidos, cuando sean visi

bles. 

- Sonrfe ante su propia imágen 

en el espejo, como si fuera otra 

persona . 

.. Muestra timidez ante extraños. 

- Toma posición para ver lo que 

le interesa. 

- Coordinación entre visión y 

oldo. 

- Movilidad del infante, que 

"obliga" a tomarlo m&s en 

cuenta dentro del cfrculo 

familiar. 

- Reacciona como si fuera 
otro y no él. 

- La actividad con niños am

plía su campo de actividad 

o acción. 

- Continúa el Quinto Estadio. 

- Presenta conductas tendientes a 

una finalidad. 

- Interés por lo nuevo. 

- Mayor exploración (manipulación 

de objetos). 

- Aparición de la conciencia cines

tésica. 

- Reconocimiento del 11yo 11
• 

... 
"' "' 



• Inicia a tener contacto con i!!_ 

fantes. 

- Distin~ue a ouienes están en

carqados de su cuidado . 

• Independencia casi total de su 

movimiento (de rotación y tra1 

lación) con respecto del adulto . 

• Manipula objetos prestando ate!!. 

ción a los detalles. 

nECIJom PR.!_ ·Sus piernas ya sostienen el 

MER MES DE peso tata 1 del cuerpo. 

VIDA - Entiende el ino, no~ 

• Posee una o dos palabras en su 

vocabulario. 

- Comienza a señalar hacia ade
lante. 

- Responde con mimica cuando se 

le llana. 

- Revela muchos siqnos de discer

niriiento y conducta elaborativa 

en la prehensión, manipulación 
y actividades de investinación. 

• Mayor participación de las 

personas que le proporcio

nan los objetos para su ac· 

tividad exploratoria, 

• Facilitar el desarrollo del 

len~uaje mediante la reali

zación de actitudes gutura

les y faciales ante el niño. 

- Pennitir y estimular los de~ 

plazamientos del niño, esta. 

bleciendo el contacto corpo

ra 1 con los objetos que 1 e 

rodean. 

• Inicia el Sexto Estadio. 

• Continua con las Reacciones Ter

ciarias en donde el niño debido 

a su mayor movilidad corporal va 

en busca de los objetos que 1 e 

provoquen nuevas experiencias. 

Capacidad de anticipación. 

La diferenciación de los esque

mas conocidos lo llevan a la bu.§. 

queda de nuevos medios. 

- Imitación como forma de aprendi • 

zaje, 

-"' w 



- Ya está "perfectamente" asen

tado en la vida rutinaria del 

hoqar. 

- A veces modifica su conducta 

bajo el estfmulo y la demos. 

tración. 

• Ya es capaz de anticipar las 

tareas rutinarias del honar y 

un agrado ante la sal ida al 

exterior. 

- Retrocede, se balancea o ga· 

tea. 

- Coordinación cuasa/efecto, a 

partir de la actividad con 

los objetos. 

DECl1'0 SE- - Permanece sentado prolongada-
r.u~no "ES 

DE v1nA 
mente. 

- Demuestra nuevo inter~s por 

las palabras. 

- Loara la posición erquida sin 

ayuda. 

- Participación activa de 

las personas que se rela

cionan con él, ayudándole 
a su desarrollo motriz, 
lin~uístico y afectivo. Me

diante la realización de a.s_ 

tividades de frente .v con 

- De acuerdo con 1 as nuevas ex

periencias que obtiene va ge

nerando actividades distintas 

con nuevos objetos. 

- La comunicación se establece 

como un producto de las rela

ciones afectivas que se den, 

.... 
"' ... 



- Habla en jerigonza. 

- Puede co 1 o car un cubo dentro 

de un recipiente, 

- Trata de atraer la atención 

por medio de toses o chilli

dos. 

- Es capaz de miedo, calera, 

afecto, celos, ansiedad y 

simpatla. 

- Mira intencionalmente la ex

presión facial. 

- Capacidad perceptiva de las 

emociones de los demás y una 

capacidad para influir y 

adaptarse a ellas. 

DECll10 TE~ - Se expresa con ademanes. 

CfP "'ES DE - Se desolaza de costado, aga
VIOP rrandose de al~ún sostén. 

- Escucha las palabras con m~ 

yor atención. 

él, haciendo énfasis en la 

pronunciación correcta de 

las palabras y sonidos. 

- Las personas y los objetos 

se convierten en los prin
cipales medios por los cu~ 
1 es obtiene nuevas sensa .. 

cienes que estimularán su 

capacidad de investigación. 

- Se le otorga mayor importan_ 

cia a las actividades que 

las personas realicen sobre 
los objetos y que él perciba. 

- Se dá inicio a la imitación di

ferida. 

- Comienza a aparecer conductas 

que presentan características 

de inteligencia. 

- Se dá inicio a las relaciones 

empaticas o de simpatfa. 

- De acuerdo con la mayor inde- - Se dá inicio a la segunda etapa 

pendencia que va presentando de Piaget. 

- Se continúa el proceso de imita

ción diferida. 

en su actividad con respecto 

a los adultos estos dan res

puesta a la inmersión de él 
en las diferentes actividades - Su actividad se debe principal-

mente a la mfmica o iMitación 
cotidianas, 

en 

"' 



- Manifiesta tendencia a repe

tir las acciones que le han 

sido festejadas. 

- Coloca un cubo detrás de 

otro sobre 1 a mesa. 

- Puede poner una pelota den

tro de una caja 1 una bol ita 
dentro de un frasco y cons
truir una torre con dos cu
bos. 

- Muestra una naciente apre
ciación de la forma y el 

número. 

- Entrega la pelota a la or

den de "dámela". 

Permanece de pi e oor mayor 
tiemr:io. 

Modifica sus actividades en 

cuanto causa-efecto. 

- Deben realizarse activida- que se realice como respuesta de 

des frente a él. lo que observe o se realice. 

- Sus vocalizaciones se han vuelto 
otro medio de contacto y comuni
cación, que poco a poco va per

feccionando. 

.. Sus acciones se hacen claramente 
intencionales y experimenta les. 

- Aparición de la motricidad fina. 

- !loción de objeto, espacio y tiempo. 

"' "' 



DFCl"'O - Garabatea espontáneamente. 

CUARTO !-'ES - Utiliza la cuchara en forma 
DE VInA aún torpe. 

- Comienza oscuramente a sentir 
su propia identidad. 

- Puede poseer un primitivo se!!. 
tido del humor. 

- Se alimenta con sus propios 
dedos. 

- Cuando está saciado lo expre

sa con un además de cabeza o 

manos. 

- Por lo ~eneral mueve el intes

tino con regularidad. 

- Frecuentemente adopta una ac
titud sociable y si es necesa
rio recurre a las vocalizacio

nes u otros medios para atraer 
la atención sobre si'. 

- Tiende a hacerse plantígrado. 

- Ha iniciado a explorar activa
mente su medio ambiente. 

- Existe un interés en lo nuevo. 

- Reconocimiento del 11yo 11
• 

- La comunicación verbal como me-
dio de contacto social y afectivo. 

- Con los inicios de la marcha pri!!_ 

cipian los primeros desplazamien

tos activos que tienden a acortar 

la distancia entre las personas u 

objetos y él . 

- Conoce cierta idea de distancia y 

de espacio, de acuerdo al lugar en ~ 
que se encuentra el objeto o pers~ , 

na deseada. 

- Hay un nuevo interés por 1 o nuevo 

en sf mismo. 

- Aparición del dibujo. 



- Hace las cosas con la 1ntenci6n 

especffica de descubrir cuáles 

serán los efectos de su compor

tamiento. 

rrr.11•0 0111)!. - Puede alcanzar la posici6n eres - La participación de otras a - Asimi1aci6n progresiva. 

TO l-IFS DE ta sin ayuda; marcha solo. partir de las demandas acti- _ Independencia motriz del 
VIOA - Puede sacar varios cubos de una 

taza. 

vas de parte del infante, adulto. 

- Puede relajar bastante bien los 

que la independencia de la 

motricidad le ha permitido. 
• La prehensión se manifiesta 

como una forma de aprendizaje. 

músculos de la mano y dedos como - Los otros intervienen en las - Su intervención en el medio so-

para introducir una bolita en actividades del infante - • cial es más seco, así como in· 
una botella. cuando él lo demanda y de 

acuerdo a el campo de acción 

que él del imite. - Manipula los cubos uno por uno. 

- Percibe cada vez mejor el ambie!!. 

te físico, así como el at'lbiente 

social. 

- Responde a 1 ejemplo. 

• Mucho de su comportamiento re

fleja la influencia del ~ropo 

social. 

tencional, 

• La imitación como respuesta afes 

tiva y social, 

Imitación diferida. 

-"' "' 



DECIMO 
SEXTO ~ES 

OE Vl~A 

- - Reacciona ante la música y los 

juegos ritmados. 

- Repite acciones, ri~ndose o 

festejandose a sí mismo. 

- Muestra y ofrece juouetes a 

los demás. 

- Hace manifestaciones verbales 

cuando recibe alqún objeto. 

El estímulo del ''toma y dame". 

- En cuanto a la simpatía el ni

ño transfiere el objeto habi

tual de sus propios deseos o 

temores en aquel que suscit6 

su compasión. 

- Reacciona a lo que le intere

sa o amenaza a otro como si 
se tratara de él mismo. 

- Tiene dificultad para locali

zar objetos. 

- Dan respuesta al contacto 

social que el infante mani

fiesta, reconociendose como 

generadores así mismo de ac

tividad. 

- Relación activa con infantes, 

en la cual participan objetos 

y demás personas que se en

cuentran a su alrededor. 

- Etapa semi 6t i ca. 

- Se hace capaz de encontrar me-

dios nuevos. 

- Reconocimientos de los demás co

mo entes participantes en su ac

tividad. 

- Atenci6n al significado de la pa

labra. 

- Se inicia la elaboración del con

cepto de pennanencia. 

- Imitación diferida. 

Reconocimiento de las acciones. 



DECJMO SEE_ - "Repite" las palabras fal'lllia-
TJMO MES res bajo la influencia de la 

DE VIDA 

DECJllO OC
T~VO 

MES DE 
VIDA 

repetición e imitación. 

- Sus modos de prehensi6n se 
acerca a la destreza del 
adulto. 

- Revela una perceptividad es
oecial por el agujero redondo. 

- Ayuda a vestirse, colaboran
do con el que realiza esta ac
tividad. 

- Puede arrastrar un juguete con 
ruedas mientras camina. 

- Coloca un cubo sobre otro en 
la primera tentativa. 

Puede arrojar una pelota. 

- Laringe, pierna, manos, pies, 
esfínteres urinarias y anal 

están siendo sometidas al co~ 

trol cortical. 

- Los otros se constituyen en 
el principal medio de imita
ción y aprendizaje de acti

vidades que desarrolla el 
infante atravéz de inmiscuir
se en ella. 

- Los otros participan en 
cuanto 1 a e 1 aboración de 
los nuevos patrones de 
conducta que se vayan es

tableciendo. 

- Las personas se convierten 
en modelos a imitar sobre 
todo en su desarrollo mo
triz, formas representati

vas de su cada vez mejor 
adaptación, 

- Distinción entre significado y 
significante. 

- Aplica cuantos procedimientos 

conoce para lograr el éxito. 

- La forma tiene sentido de impor
tancia. 

- No hace uso de las distinciones 
de categorías. 

- Existe confusión entre la se!Mn
ti ca de tuyo y mío. 

- Avance de conciencia sinestésica. 

.. Reafirmación de la pennanencia 
del objeto. 

- Asimila lo que son los cambios. 

Distinción entre objeto y sujeto. 

Significado de palabras es miÍs im

portante. 

Noción de permanencia. 

Afinaci6n de coordinación fina. 

.... 
o 

_____ J 



OECWO NO

VENO MES 

DE VIDA 

- Responde al ng_ con una sacudi

da de cabeza anterior a la pa

labra. 

- Responde a ordenes simples. 

- Empieza a reclamar lo~ y a 
distinguir entre tú y yo. 

- Le agrada el juego espontáneo 

y ensimismado. 

- Avanza velozmente con paso 
tieso. 

- Se sienta en una silla infan

t i1 con ~ayor so 1 tura. 

.. Presenta un rápido desarro

llo linquístico que es fa

ci 1 itado por su comporta
miento ifTlitativo, 

- Las personas con las que se 

relaciona al realizar las ac

tividades conjuntamente pro

pician una esti~ulaci6n. 

- Debe propiciar un ámbito que - Inician las frases negativas. 

permita la ampliaci6n de su 

campo de acción que a su vez 

genera la utilización de me

dios nuevos. 

- Inicia en el pensamiento la apa

rición concreta del símbolo como 

un medio de aprendizaje. 

- Simbología de la palabra, crea 

representaciones mentales . 

• Reconocimiento de la semántica 

de la palabra tuyo y m!o. 

- Distinción entre el yo y los otros. 

... Crea representaci enes sensoriomo

trices en su mente. 

- Todas y cada una de las estructu

ras conformadas anteriormente se 
encuentra estabilizandose y per

feccionando. 



vms1-
MO MES 

DE VIDA 

- Con ayuda puede subir escale· 

ras y las baja por suscesivas 
11 sentadas 11 en cada escalón o 
gateando hacia atrás. 

- Le agrada contemplar una si

tuación. 

- Imita un trazo vertical. 

- Posee el sentido de los fina-

les. 

- Sostiene un vaso 11 ene con 
las dos manos. 

- Se encuentra adaptado a su 

contexto social. 

• Seña 1 a objetos y partes de su 

cuerpo si se le ordena verba.!. 

mente. 

- Pennitirle la participaci6n 

en nuevas situaciones, no 
solo del ámbito externo, 

- Se hace capaz de encontrar medios 

nuevos, ya no sólo por tanteos e!_ 
teriores o materiales, sino por 
combinaciones interiorizadas. 

- Aparici6n del dibujo o garabato. 

- El proceso de social izaci6n es 

más fuerte. 

- Motricidad fina más perfeccionada. 

- Reconocimiento del yo. 

- Las representaciones mentales de 

acciones previas comienzan a fun
cionar en la operación de nuevas 
situaciones, pudiendo encontrar 
una nueva forma de conducta de 

acuerdo a la ocupación de que se 

trate. 

- Tendencia mayor a la imitación que 

-..... 
N 

1 e penni te generar nuevas conducta5, 

así como perfeccionar las que ya 
existian. 



- Revela muchos signos significa - Pennitir y estimular los de~ - Capacidad de Anticipaci6n. 

tivos de discernimiento y con

ducta elaborado en la prehen

si6n, manipulaci6n y activida

des de investigación. 

- Ya está "perfectamente" asenta

do en la vida rutinaria del ho

gar. 

- A veces modifica su conducta 

bajo el estímulo de la alime~ 

tación. 

- Ya es capaz de anticioar las 

tareas rutinarias del hogar y 

un agrado ante las salidas al 

exterior. 

- Retrocede, se balancea o ~atea • 

.. Coordinación causa efecto, a 

partir de la actividad con los 

objetos. 

plazamientos del nrno esta

bleciendo el contacto corpo

ra 1 con 1 os objetivos que 1 e 

rodean. 

- La diferenciación de los esque

mas conocidos lo llevan a la 

búsqueda de nuevos medios. 

- Imitación como forma de apren

dizaje. 

-.... w 



Vlr.EStl'IO - Ya domina en un plano práctico 
PRl~cR l'IES incontables relaciones geomé-

DE VIDA tricas del medio ffsico que le 

rodea. 

- Sabe donde están las cosas y 

donde estaban, a donde van y a 
quien pertenecen. 

- Se interesa el mucho y el más. 

- Es reacio a los cambios, más 
que por auto conservación. 

- Esta familiarizado con la 
gente que lo rodea. 

- Reduce personalmente las dis

tancias y siente placer al lo

calizarlas. 

- Enajenación en sus carreras de 
un lugar a otro. 

- Realizar actividades conjun. 
tas con distintos objetos; 

que le ayudan a conformarse. 

- Concepto de forma ya establecida. 

- Permanencia del objeto. 

- Inicio de la noción de cantidad. 

• Contemplar la adopcian a nue- - Independencia motriz más avanzada. 

vas situaciones como forma de - Existe una imitación diferida, imi
socialización ta en presencia del modelo o sin él, 

se constituye un comienzo de repre

sentación y el gesto imitador es un 

inicio del significante diferencia

do. 
~ 

- Mediante combinaciones mentales in- :;;! 
venta nuevos métodos de actividad. 



VIC.ESI!IO 
SEGUNDO 

MES DE 
VIDA 

- Se interesa por los conjuntos. 

- Puede 11 orar si un compañero 
se va a seguirlo. 

- Trata de evitar los cambios 
repentinos. 

- Control voluntario de esfín
.teres. 

- Peproduce más perfecta~ente 
lo que ve como es il'litor leer 

el peri6dico. 

- Parece menos acaparador. 

- Aumenta nuevas palabras a su 
vocabulario. 

- Identifica de manera m§s com
pleta los objetos que descu
bre o encuentra a voluntad. 

- El lenguaje contribuye tam
bién a vol untad. 

- Las primeras preguntas de los 
niños versan sobre el nombre 
de los objetos y el lugar don
de se encuentra. 

- Gracias a la demostración 
se ayudará al niño para 
que perfeccione su proceso 
de imitación y diferencia
ción. 

- V así mismo se favorecerá 
el conocimiento de nuevas 
palabras. emrl eando su 
campo 1 in~uistico. 

- Continúa adquiriendo el concepto 
de cantidad. 

- Imitación diferida compleja. 

- Adaptación m§s desarrollada. 

... .... 
"' 

·--' 



VIGESIMO 

TERCER 

!!ES DE 

VIDA 

- En su antropología física, tod! 

vfa las piernas son cortas, la 

cabeza grande. 

- Hay un bamboleo residual en su 

est6tica y una incl inaci6n ha

cia adelante en la postura de 

su cuerpo. 

- Palotea sus palabras de adqui

sici6n reciente. 

- La mayor parte de sus satisfac

ciones son de 6rden muscular. 

- Mastica con atención y esfuer

zo. 

- Busca los objetos perdidos. 

- Le gusta escuchar tanto por ra-

zones de lenguaje como por ra

zones sonoras . 

.. Prosi~ue sus acciones cuando 
se le esconde el objeto como 

si continuara con él. 

- Concepci6n completa del yo. 

- Mayor motricidad. 

- Imitación interiorizada. 

-.... 
"' 



VJGESIMO 

CUARTO MES 

DE VIDA 

- Posee rodillas y tobillos más 
flexibles y un equilibrio su
perior. 

- Ya no necesita ayuda para su
bir y bajar escaleras. 

- Acerca o aleja de los objetos 
haciendo los sensibles en si. 

- Interioriza un objeto aunque 
no sea visible. 
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N O T A S 

l. Se retoma a Henri Wallón como uno de los teóricos en -
el trabajo al explicar el desarrollo infantil, el cual 
es entendido COMO proceso donde tienen efecto la culmi 
nación de estructuras no concluidas en la qestación, -
rompiendo con concepciones acerca del infante como ser 
completo al momento de nacer; esto aan no se logra de
bido a presentar insuficiencias orqánicas, que lo 11~ 
va a consirterar solo su cuerpo y las reacciones que el 
presente de incomodidad o comodidad. Entendiéndose e~ 
to como manifestaciones interoceptivas captadas y -
transmitidas con todo su cuerpo, por no poder aún rec~ 
nocerlo y manejarlo coordinadamente. 

2. Mallón, Herni. Las Orígenes del Carácter en el Niño. -
Edit. Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina, 1979. p.-
108. 

3. Para que el infante se conciba a sí mismo, se requiere 
de percatarse de los demás como agentes extornos y - -
constituir de acuerdo con Bentovim, un objeto de iden
tificación del cual se adquieran las conductas a imi-
tar y modelar. 

4. French y Woll. 'Contexto, Significado y Estrategia de
la Conversación Padre-Hijo. Learnin1 Trough lnterac- -
tion.·Studv of Lanquage Oevelopment. Woll Editores. 
Cambrfdqe University Press, 1981. p. 52. 
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5, ldem p, 64. 

6. Si bien es cierto que se postula aspectos psicológicos 
única~ente, habrla también que considerar aspectos ec~ 

nómicos y sociales por los cuales pasan los padres, el 
hijo; e ir más allá de lo postulado por Duyckaerts en
sus estudios. En la construcción del objeto no influ
yen unicamente el estado en el que se encuentren los -
participantes, sino las condiciones generadoras de la
ausencia de ellos. 

7. "Presenciamos el desarrollo de un diáloqo social entre 
la madre y el hijo mucho antes de que se pueda recono
cer la primera "palabra• como tal: La madre dá signif! 
cadas a las actitivades del bebé. El niño se dá cuen
ta de esta interpretación y comienza a demostrar gra-
dos de intención en sus señales". Janes. En: Shaffer y 
Dunn, p. 239. 

8, Para teóricos como Piaget el desarrollo infantil debe
de ser considerado desde sus logros conqitivos antes -
que sociales, se mencionan las adquisiciones madurati
vas, considerando a los demás como objeto con los cua
les se adquieren dichos logros. Desconociendo enton-
ces las interrelaciones e influencia del medio socio-
económico en el desarrollo infantil. 

9. Para Arnold Gesell el desarrollo infantil es más bien
el proceso por el cual se presentan loqros madurativos 
ubicándo al infante como la suma de esas adquisiciones 
ubicando tambiªn a los demás como ''auxiliadores''. 
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10. Gesell considera que el infante adquiere conciencia 
del tiempo a partir de las actividades desarrolladas;
y no en concepto de horas o dfas, sino de relaciones -
espaciales y temporales; será capaz de relacionar el -
baño con el momento de dormir, la hora de la comida 
con el colocarle un babero y sentarlo en la silla, etc. 

11. La imitación para Piaget es una forma idónea de adapt~ 

ción y aprendizaje del núcleo social. Que para su re~ 
lización requiere de efectuarse constantemente con él
o frente a él; presentándose algunas conductas, por r~ 
tina o repetición de estlmulos. 

12. El poder manifestar alguna demostración de miedo, sim
patta, requiere de haberlas percibido antes en los de
más, situación resaltada por Wallón como reflejo de la 
identificación de lazos afectivos; ya que él considera 
a la atención infantil ante conductas y reacciones de
los dem!s como un acercamiento de comunicación y madu
rez. 

13. El niño desarrolla de una mejor manera sus activida-
des, primero si las realiza en repetidas ocasiones y -
sobretodo si ello provocó una reacción satisfactoria -
de parte de los demás; motivándo a su repetición con -
las respuestas emotivas. Stamback y Sarrier, 1984. 

14. Al i~ual que en otras adquisiciones, el concepto de 
distancia se adquiere a través de las actividades rea
lizadas, y de los deseos manifiestos con respecto de -
las personas u objetos representando para él, el mismo 



- 181 -

"objeto de satisfacciÓ~;.sfiuai:iónabordada y.desarro--
11ada por Povier y Parker er{la perspectlv~ del juego
!/ sus dmplicaCiones. 

15. Stamback ·y Barriere; 1984. 

16. Slquan Soler._op. cft, 

17. Determina Piaget para el desdoblamiento de la imagen, 
el infante tiene que lograr una madurez cognitiva pre
cisa; anteponiéndose una concepci6n del cuerpo como 
propio y del reconocimiento de sus partes y sus actit! 
des. 

18. La adquisici6n del dibujo, antecesor del lenguaje es-
crito, requiere del manejo de los instrumentos para 
real izarlo; que el infante conciba el papel y lápiz CQ. 

mo elementos necesarios para tal efecto. Sitaución m! 
ni fiesta si él ha observado su ejecución. Rondal, 1981, 

19. Gesell, Arnold. El Niño de 1 a 5 años. Edit. Paidós, 
S. A. Buenos Aires, Argentina, 1977. 

20. El juego es un medio idóneo donde se reflejan mejor 
las adquisiciones al entrar en intercambio con las que 
los dem~s presenten participando todo lo cercano a su
espacio de actividad, Power y Parker, 1982. 

21. De acuerdo con Spitz, la permanencia del objeto es lo-
grada en el momento en que se puede representar mental 
mente a la persona u objeto deseado, no requiriendo de 



22. 

23. 
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su pres ncia .. e.n ciertos mome~~o~ .. de ,actividad. ~cep- • 
tanda. e .no estar.·p·reserite·en~tóda •. 'mamento, siendo .pa

ciente;,~ éollúnuando .su'áCtfvidad tomo' si· lo tuviera . 
. -- ' -, ,-,; ,'.-·~~·--: ' . ". 

Bralic y Lir~;.i91!1>'.• <' ,. , ,• 

Wallón aborda la ;~pr;s:nt~~;¿n ~~', obj~to al. igual 

que Spitz aún cuando na· de maneh·ta·n· profunda y avo~
cándose a las relaciones afe~iivas que lo determinan. 

24, Al igual que otros avances cognitivos la adquisición • 
del concepto de cantidad se logra gracias a la activi

dad con las personas y objetos; rescatado por Gesell y 

Pia9et. 

25. Stambak y Barriere, op, cit. 

26. Piaqet, Jean. La Representación del mundo en el Hiño. 
Edit. Morata, Madrid, España, 1978. 4a. Edición. 

27, Gesell Arnold, 1977, 

28. Al lograr el manejo de formas comunicativas va siendo· 
más aceptado y se involucra en diversos núcleos de ac

tividad, maneja mejor su cuerpo, el lenguaje que de él 

se genera, y el lenguaje oral; manifestando gran emot! 

vi dad al realizarlo. Ross y Davis. 1977. 

29, Ross y Oavis generan su estudio a través de las canee¡>_ 

ciones tan arraigadas del egocentrismo del infante y • 

su reacción ante extraños, ante lo que se Übicó como • 
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determinante no la actitud ~e los infantes sino la de
los demás (adultos) variando de aquellos que no gus- -
tan de participar y mantenerse alejados; hasta aque- -
llos que demuestran mas emotividad y participación, g~ 
nerando más actividad y participación en el infante. 

30, Me. Gillicuddy-De Lisi describe y analiza factores in
volucrados en la interacción adulto-infante que resul
ta importante al considerarse bajo lo diversos que son 
de acuerdo con las creencias paternas del desarrollo,
variando con ello las respuestas presentadas. lmpor-
tante este estudio aún cuando falta la consideración -
de otros factores que influyen en el tipo de cuidados, 
actividad y conductas del niño; como serían el nivel -
socioeconómico, el educativo o las mismas relaciones -
entre los padres y miembros _de la familia, 

31. Piaget, 1978. 

32. Ronda!, Jean A. usobr·e:Ta Naturaleza del lmput Lin
gufstico para los.Nlño~<que estÍin Aprendiendo el Len-
guaje". En: Int~r~atioiíaj JoÚrnal of Psicholinguistics 
1981. :::,,..· .:ce·.· .. 

33. 

H. 

35. 

'f~..,:~~.':~~~~:~,~4~/:::t;~~;. 

French ·rw~1\;':~'il'.ic;t;:·· 
. ::---::·.:_:,.~~~;,;;·:\·:;:~.:~ :' ~·.:{.:~ . 

Pi áget/• 196_8_;····~-''c• ,. 
:·~. ::-:º::<" ,),~' :. -;: .'. __ :-., -' 

Piaget, 19Ú'; WallCÍn, 1979. 
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L A c A p A c 1 T A c 1 o N: F o R M A 

INTEGRANTE EN LAS RELA-

CIONES AFECTIVAS ENTRE 

ADULTO - INFANTE, 
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4. LA CAPACITACION: FORMA INTEGRANTE EN LAS RELACIONES 
AFECTIVAS ENTRE ADULTO-INFANTE 

Acorde con el desarrollo que ha llevado. el pr•-~ 
sente trabajo es como se ha construido una perspectiva con 
respecto a las expectativas especlficas de lo que las guac 
derias son y han sido; esto es que se ha podido observar· -
que a la par de un desarrollo y devenir histórico es crim~

se coforman los inicios de la institucionalización para la 
atención de infantes menores a las edades estipuladas para 
su incorporación en las instituciones que imparten la edu
cación primaria. 

Y que conforme a ello es como acorde con los 
avances históricos y por las propias necesidades institu-
cionales será como se conformen las instancias acerca de -
lo que la educación infantil debe de ser; así como el per
fil muy propio de lo que se considera de un infante. As-
pectas bajo los cuales se va construyendo las propias con
diciones bajo las cuales se les proporciona atención; esto 
es que tipo de elementos estructurales requiere para su 
puesta en marcha; desde el tipo de local que debe conside
rarse, que instrumentos y mobiliario será necesario; y so
bre todo que tipo de personal va a ser necesario para en-
cargarse de la atención de los infantes; que 11 preparaciónh 
deben de tener para poder realizar su labor. Todo lo cual 
se conforma a través de la expectativa que cada institu
ción va deter~inando y en la cual cobra real importancia -
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el perfil de desarrollo que se ten~a a partir de éste se
rá como pueda fundamentarse tanto el tipo de atención co
mo los implementos con los cuales se realice esto; al 
l~ual que el poder contar con elementos que fundamenten -
la presencia del personal existente. 

Y gracias a ese mismo bosquejo histórico se ob· 
serva el que son bajo presiones y necesidades sociales 
que se van construyendo sobre la marcha los mecanismos o~ 
cesarlos para tal labor (l); y es que incluso hasta épo-
cas recientes que se contempla como necesaria la imparti
ci6n de atención hacia los infantes menores de 6 años, e~ 
to se fue desarrollando ''al vapor~ y con continuos cam- -
bias e improvizaciones, ya que desde sus inicios no cont! 
ba con un sustento tedrico que avalara su puesta en mar-
cha; aspecto histórico desde el cual se observa que la 
atención a infantes ~e refería exclusivamente a cuidados
fislcos (2); se carecfa de conocimientos y fundamentos 
que hiciera cambiar la Idea acerca de que el infante es -
pasivo y que es hasta edades más avanzadas que podrá asi
milar; situación que tiende a cambiar en cuanto a los - -
avances externos y sociales que se van dando con respecto 
a las caracter!sticas y formas en como un niño debe de 
ser tratado, asf como las características presentadas"que 
lo hacen capaz de asimilar. Sajo ello será como se vaya
conformando y cambiando las condiciones físicas de la In~ 
titución se va considerando la existencia de algunos los• 
trumentos para la asimilación infantil, contando con so-· 
portes teóricos que lo fundamenten; se abre el espacio en 
el cual se encuentra ya la intervención del personal "es-
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pecializado" y "preparado" para tal desempeílo (3), 

Es acorde con ese aporte histórico que se obse[ 
va la situación existente en la actualidad; como una for
ma especifica e institucionalizada de la educación y ate~ 
ción infantil; es como se va construyendo una gran estru~ 
tura alrededor de una serie de concepciones teóricas del
desarrollo infantil; que tratan de utilizarse y adaptarse 
para explicitar los cambios que se dan en ese campo educ~ 

tivo; pero que en escencia s61o son "adaptaciones•• a for
mas estructurales ajenas a las características y necesid! 
des reales del momento. Si bien se otorgan grandes pasos 
en el campo de las consideraciones acerca del perfil de -
desarrollo infantil; tambi~n se observa que estos avances 
se realizan sin realmente ser analizados y a lo que se -
lle~a es a una reinterpretación y, hasta en algunos casos. 
desintegración de lo existente. Dicho esto debido a que
tanto corrientes como teorfas nuevas son llevadas a la 
práctica sin antes ser contempladas desde sus diversos 
planos para poder delimitar sus alcances y son acordes 
con la estructura material y humana existente; ya que lo
más común es que pocas veces se contemple primero lo exi~ 

tente antes de poner en práctica los nuevos aportes, 

Se observa que esto es más común cuando se ha-
bla de la institucionalización en la que los grandes apa
ratos gubernamentales van determinando condiciones de tr! 
bajo especificas, en las que pocas veces se trata de madi 
ficar las conductas estereotipadas y renuentes a algún 
cambio. Con lo cual, aún cuando se traten de modificar -
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los resultados de la institución, es la propia gente la -
que no acepta o no comprende esas nuevas· teorías· o fo-rmas 
de trabajo; sienten que les vienen a ser impuestas desde
fuera por gentes que no conocen como es realizado el tra
bajo y no tienen un contacto real con los niños ·y por lo
mismo no han tenido la expreiencia de ese contacto y de -
practicar dichos cuidados. 

A partir de esto es como se hace necesario el -
que antes de plantear cualquier actividad o programa en -
una guarderfa debe como instancia a seguir vislumb

0

rarse a 
esa poblacidn que se encuentra inmersa a dia1·io en esas -
actividades y es la que llevará a cabo dichos cambios. 

Es como se venia mencionando anteriormente; dei 
de ese anSlisis histórico que se determina como se cons-
truye y cambia la estructura que si bien se inicia como -
un luoar donde tener y cuidar a los infantes de las ma- -
dres trabajadoras (4), esto poco a poco va evolucionando
hasta tener dentro de sus actividades contemplada la ins
trucción además de los cuidados¡ en las cuales no sólo se 
ubican los cuidados fisicos, sino se denota como importaü 
te la impartición de actividades con las cuales se ayude
ª un desarrollo cognitivo y madurativo m~s rico y estimu
lante para el propio infante. Con lo cual la estructura
ción física del local va cambiando a su vez; ya que acor
de con las actividades es como debe de considerarse el e1 
pacio en el que se realice¡ asi como quienes se vayan a -
hacer cargo de efectuarlas y dirigirlas; dandose la aper
tura (por necesidad) para un personal con una preparación 
especifica que realmente auxiliará en la realización de -
éstas. (5) 
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Pero' e! en este punto en donde existe un bache
en cuanto ª· préparación presentada por el personal; ya 
que si bien en instituciones como el ISSSTE. lMSS, SSA, -
han ~onstrufdo • su alrededor toda una estructura tanto -
ffsica como humana; en la cual se determinan aspectos es
pedficos en cuanto a lo esperado de la formación de los
infantes; así como las actividades que cada persona invo
lucrada en ella debe de llevar a cabo; por lo que confor
man una perspectiva especifica de lo que para ellos es 
una guardería, así como cuales son los cuidados y educa-
ción que deberán de impartirse en estos centros¡ qué ca-
racteristicas tendrá el lugar en que se implementará el -
servicio, qué se espera de cada una de las personas invo
lucradas; de la familia cuál deberá de ser su papel; in-
cluso para ellos que es su hijo y como lo van catalogando 
y generando su división especifica. Las expectativas que 
cada padre tiene con respecto de lo que su hijo es y deb~ 
rá de ser, la ~anera de irse involucrando en las activid~ 
des realizadas en el desarrollo infantil; las cuales se -
viene a enfrentar en algunos casos con las creencias que
el personal maneja y son a veces tan variadas lleqando a

influir en las de los padres o en el trabajo que se desa
rrolla¡ se habla acerca del beneficio o maleficio que pu! 
de ocasionar el que el infante sea cuidado por personal -

de una quardería en cuanto a si detiene o no el desarro~

llo; algunos teóricos han manifestado el hecho de que ta~ 

to afecta el que el infante se encuentre en espacios dis
tintos a los de su hogar y el tiempo tan extenso que pasa 
alejado de sus padres (6), argumentando la necesidad de -
que sea cuidado afectivamente en su hogar y bajo la vigi-
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lancla de sus padres o de la madre únicamente; considerau 
do a ese ambiente frfo y antisociable donde el infante se 
vuelve aqresivo y violento en algunos casos; ya que en 
una quarderia no obtendrá la atención y el cuidado asf c~ 
mo el afecto que para él es necesario y que por las pro-
plas características de la institución no se obtengan los 
requerimientos necesarios para conformarse como una pers~ 

na integral. El personal es muy reducido y la demanda de 
los infantes rebaza en mucho las expectativas de su crea
ción y planeaci6n, por ello mismo; el personal queda sat~ 

rado en sus grupos por un número que no puede atender de
bidamente y les otorgará poca atención además que ante el 
cansancio de su propia labor lo realizan sin ganas y de -
una forma mecánica, lo cual va siendo asimilado por el iU 
fante y en pocas ocasiones es denotado por los padres, j~ 
gadores del papel principal pero por sus mismas creencias, 
también consideran que las personas mejor capacitadas pa
ra la educación de sus hijos es cualquiera menos ellos, -
ya sea por su posición social o por el tiempo que cuenta
después de las jornadas laborales; quedando entonces el -
infante en manos del personal afectandose con ello el 
avance y lo~ros en su desarrollo sobre todo afectivo, so
cial; as! como madurativo. Se habla as! mismo de que si
bien el infante se encuentra ya en la institución, si es• 
to es inevitable,se busque el que él ingrese en edades ya 
avanzadas para que el efecto del despego materno sea lnf~ 

rlor y no se recienta tanto; o que bien se busque el que
sea mejor atendido por otra persona que cuente con el - -
tiempo y la disposición necesarias para poderle otorgar -
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por lo menos toda su atención cuando él la requiera y 
que se le otorguen los implementos afectivos necesarios -
para relacionarse con las demás personas que posteriorme~ 
te se vayan ubicando cercano a él y busquen un mejor des~ 
rrollo, Estas creencias son muy difundidas y en ocasio-
nes bastante arraigadas tanto en el personal como en las
familias que solicitan el servicio pero por necesidades -
propias tiene que aceptar no obtener aquello que ellos 
consideraban como óptimo para su hijo o hijos; situación
que en la mayorfa de los casos no es tal, y viene a ser -
en dicho ambiente donde mejor se desarrolla el infante y
desde el cual va penerando mejor su nOcleo social y afec
tivo debido a las diversas relaciones y personas con las
cuales tiene contacto y conoce a través de los cuidados -
proporcionados y a los frecuentes contactos con otros in
fantes ubicados en su mismo espacio de actividad y campa~ 
ten sus jue~os; as\ como el poderle proporcional elemen-
tos que difícilmente se proporcionarían en su hoqar en 
cualquier otro espacio; esto es atención a sus diferentes 
áreas de desarrollo, la atenci6n especializada en caso c11 

los cuales sea necesario o bien el prestarle atención a -

sus aspectos madurativos y cognitivos que los padres a v~ 
ces desconocen y que si bien no se defiende con1pletamentc 
daninas y que no venga a cumplir un papel muy importante
en la actividad económica de la familia y de la sociedad; 
si bien a veces sus características no son todo lo óptimo 
que se quisieran es por la misma demanda que su atención
se diversifica y no se han obtenido o no se han contempl~ 
do elementos sólidos que hablen y validen el trabajo rea
lizado que viene a ser muy importante para su desempeno -
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social. Se habla de soportes en los cuales valide lo que 
se realiza; desarrollado hablando desde el inicio de este 
trabajo y es retomado como punto central de Ja lab6r que
debe de realizarse o que se realiza en las instituciones
cubriendo aquellos puntos a veces los más criticables y -
que pocas veces se analizan como problemas reales. 

Esto se viene a determinar el concepto que de-
be regir las características y condiciones de lo efectua
do en una guardería, esto es el "infante" ya que para él 
y por él es que se crean dichas instituciones; y se espe
ra que a partir de tener un concepto especifico acerca de 
lo él es y como es que se lleva a cabo su desarrollo; se
ayudará a construir todo lo que conduzca al propósito fi
nal de cuidarlo, pero también de educarlo; y sobre todo -
de ser un colaborador en el desarrollo infantil junto con 
la familia. 

Situación vislumbrada a través del análisis re~ 
lizado en el presente trabajo¡ se observa como un inicio
para el conformar una guardería requiere de un concepto y 
una perspectiva de infante y conforme a esto será como se

construya las dos grandes estructuras que la sostienen e~ 
mo son la física en cuanto a la perspect!_va de material 

contemplado como necesario para lograr el aprendizaje y -
desarrollo infanti; asi como el tipo de mobiliario requi
riendo qué lunar es el propicio para la realización de m~ 

vimiento, así como de que manera ese mismo espacio es au-
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xiliar y motlvante para que continue su evolución. Aspes 
to que pocas veces se denota u observa en su importancia. 
que reviste en la olaneación de un programa infantil; o • 
que a veces carece de las caracteristicas necesarias como 
para permitir su desarrollo motriz o bien algún avance 
psicológico importante; y sobre todo cuando por el número 
tan grande de infantes que se atienden; es como no se al
canza realmente a contemplar cuales son los requerimien-
tos reales; o bien las expectativas fueron rebazadas por
la realidad existente; y si bien en sus inicios tenían 
cierta funcionalidad, es bajo la mayor demanda de servi-
cio que pierde ésta, viniendo a ser insuficiente para la -
población existente, esto desde espacio físico que en oc~ 
siones es muy reducido para el número de personas que lo
ocupan. Aspectos retomados recientemente y se vislumbran 
de suma importancia para la creación de centros de desa-
rrollo infantil en los cuales se han observado las necesi 
dades físicas debe de tener en cuenta ante la fundación • 
de un local que se postule como servidor pa1·a la atenci6n 
infantil y fue llevado a la práctica en la creación de 
los nuevos Centros de Desarrollo Infantil de la SEP; en • 
los cuales se contemplaron las condiciones físicas en las 
cuales se vislumbrará un mejor desarrollo motriz del in-· 
fante así como un ambiente donde el personal pudiera de·· 
senvolverse y poner en práctica su potencial que había si 
do descuidado y bien merecfa se retomara. 

Asi mismo se menciona acerca de la estructura ~ 

humana; la cual viene a ser de una importancia suma. en -
cuanto a quienes conformen y lleven a cabo eso que se en-
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cuentra en los programas o en las actividades que les han 
sido marcadas d!a a dla; convirtiéndose en los responsa-
bles directos del buen o mal funcionamiento; y a veces 
hasta de la integridad de los infantes. Es entonces a 
partir del perfil que se tenga con respecto a cada insti
tución de lo que es un infante; en lo cual se verá refle
jado lo esperado de los niños presentando como avances y
conductas finales de acuerdo con la estructuración física 
que tenga contemplada. Un aspecto que debe de ser anali
zado o bien contemplado abiertamente es el del infante y
sus diferentes contactos con las personas que lo rodea y
y como puede afectar las conductas que ellos presenten p~ 
ra el posterior desarrollo de los infantes o bien que tan. 
to los puede beneficiar el que se tengan tanto contacto -
entre infantes y adultos a la vez compartiendo el mismo -
espacio y las mismas actividades (situación que dificil-
mente se presentaría en el hogar); as\ como los contactos 
cuerpo a cuerpo que son tan frecuentes en este tipo de 
instituciones y reviSte un papel importante en las poste
riores relaciones a establecer. (7) 

De acuerdo con ello se pediría que todas y cada 
una de las instituciones que prestan este servicio lo cou 
templaran desde sus planes de creación; ya ello se denota 
por ser la base que sostiene el funcionamiento y las jus
tificantes para las actividades a realizar; e incluso p~ 
ra explicar el porque de la existencia de cada una de las 
&reas allf presentes, las cuales vienen a fundamentar su 
trabajo de una manera parcializada y no totalizadora de 
lo que debe de realizar con los infantes, o bien que"ª -
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tiene demarcado específicamente cual es su campo de ac· . 
clón y que aspectos retomará como fundamentales para gen~ 
rar sus actividades; o vienen a considerar al Infante co· 
mo un ser con parcializaclones en cuanto a los aspectos • 
trabajados con él. Lo cual conlleva a los puntos ya tra· 
tados anteriormente en el presente trabajo; y que como se 
aclaró se consideran ejes pero que no por ello se hablaba 
de una parciallzación, sino que se consideran como puntos 
rescatables de una perspectiva de trabajo que viene a fu~ 
damentar lo que se realice con y para los infantes. 

Pero· en el caso de algunas instituciones la 
creación de áreas implica se vislumbren diferentes formas 
de trabajar y de abordar al infante dependiendo del área
que lo vaya a realizar (B). 

Independientemente del área que se hable habría 
que considerar a esta como participe de un trabajo globd
lizador e integrado en el cual han sido creadas en base a 
necesidades de la institución y de las demás áreas, las -
cuales han sufrido sectarizaclones que les llevan a cons! 
derarse como independientes; creacióndel Srea Módica para 
la atención ffsica del infante y como observador del buen 
desarrollo; el área Psicológica que tiende a "promover y
propiciar el equilibrio emocional de los niños, así como· 
orientar a los padres de familia y al personal { .. ) aten· 
der a los niños que presenten al~ún problema". (9); surg.)_ 
miento del area de Trabajo Social que sus actividades pr.)_ 
mordiales son' 11 ••• conocer las condiciones de vida de los 
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niílos.y sü familia y poder detectar situaciones que pue-
dan afectar el desarrollo óptimo del nifio'. (10) El -
área Peda~ó~fca surge bajo las necesidades de atención 
educativa para los infantes fuera de las edades escolares 
o bien como complementaria para la inmersión a la educa-
ción primaria o inicial. 

Es así como se van creando todas y cada una de
las diversas áreas y divisiones presentes en una guarde-
rfa, es el mismo personal quien se va concibiendo como i~ 

dependiente, por lo cual cada uno genera sus actividades
dependiendo de que objetivo tenga presente y cual sea su
papel dentro de la institución. Situación demarcada cua~ 
do en este trabajo se hablaba de los ejes de desarrollo -
considerados como centrales y no debe de concebirse como
parcial izaciones; sino como formas especificas de estu- -

diar lo que va ocurriendo con el infante y plantean una -
visi6n globalizadora por llevar una interrelación con los 
demás, al motivarse o contemplarse uno se está contempla~ 
do al otro de manera indirecta, Por lo cual las divisio
nes que se llegan a presentar en las ~uarderías son el 
primer obstaculo a brincar para poner en marcha alguna as 
tividad e incluso tienda a cambiar la concepción que cada 
uno presenta de su actividad y de como ésta puede en un -
momento cambiar las conductas que los propios niños mani
fiestan, de las cuales llegan a molestarse alqunos miem-
bros del personal. Oebido a que a través de esa sectari
zación es como el infante cada vez se va dejando a cargo
de las educadoras y las auxiliares reduciendose con esto
el espacio vital del infante y aumentando el malestar del 
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personal, se le deja a su cargo una poblaci6n bastante n!!_ 
merosa sin ~·r~itirle ~esarrollar o poner en práctica 
aquello que alguna vez plane6 y fue desechando por que la 
realidad le ganó por mucho a la imaginación. 

Desde el inicio de este trabajo se planteaba 
cual era la oreparación que recib!an las personas que se. 
hacian cargo de los infantes; esto desde su ingreso, como 
posteriormente en el trabajo, elementos que viene a ser -
los planteamientos centrales del trabajo; ya que si bien. 
se considera la preparación inicial que tanto se contem· 
pla la formación en el trabajo o de la actualización que 
estos sean capaces de realizar por su cuenta, conllevando 
a la participación de los directivos de los centros para· 
la impartici6n de ese nuevo aspecto educativo y de la ac· 
tualización de su personal para el mejor desempeño de sus 
funciones, 

4.1. LA CAPACITACIDN COMO FUNDAMENTADORA DE ACTITU·· 
DES DEL PERSONAL EN UNA GUARDERIA 

Si bien es cierto que para el ingreso del persg_ 
nal a la institución se le marcan ciertos requisitos aca
démicos, éstos nunca más se vuelven a pedir en cuanto a ~ 

una actualización~ es sólo en algunas instituciones donde 
se cuenta con departamentos encargados de ese tipo de ac~ 

tividad para su personal, donde en algunos casos se dete~ 
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minan como actualizadores e introductores a la propia ac
tividad a desarrollar. Estos departamentos reciben el .• 
nombre de 'Departamentos de Capacitación' y hasta en al9! 
nos casos se constituyen a propia instancia de personal;
siendo quienes (dichos departamentos) se determinan como
encargados de impartir cursos para otorgar a sus trabaja
dores cierta preparación; con ello cubrir requisitos que. 
vienen a estar marcados en algunos estatutos1 o bien para 
solucionar algunas carencias que de momento se les haya . 
presentado y sea necesario cubrirla. Pero lo que no se. 
contempla es como la capacitación venga a dar respuesta a 
esas necesidades continuas de actualización y desarrollo
dentro del trabajo; ya que si bien se presenta una secta
rización muy especial en cuanto a las áreas de trabajo en 
la cual una a otra no se inmiscuyen en sus labores y se • 
avoca a su realización, tratando de relacionarse con el -
infante desde su campo y área específica, llegando pocas
ocasiones a coordinarse con las demas personas de otras -
áreas. E incluso esa misma capacitación ayuda a fomentar 
dicha sectarización de acuerdo a las necesidades que cada 
una vaya enfrentando es como se va planeando y llevando a 
cabo dichos cursos, para cada sector y no para toda la p~ 
blación de la guardería. O en algunos casos lo que se 
presenta es el distinto manejo que se hace con respecto · 
de los medios para educar y cuidar a un niño, llegando i~ 

cluso a tener cada una su concepción particular de infa11-
te y desde ella plantea el tipo y características del - -
aprendizaje a desarrollar con los infantes su propia idea 
de desarrollo, es con ello con lo cual se enfrentan y de~ 
de donde se plantean las actividades infantiles. De ahí· 
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_que cada área busque el promover sus labores y su propia
jerarqufa de superioridad e importancia con respecto de -
las demás; obteniendose rivalidades e incomodidades en la 
instituci6n que en el menor de los casos no son percibí-
das por los infantes; pero llegan a veces a ser captadas
e influyen en el trato que los infantes den al personal -
del cual han percibido cierta reacción de rechazo o de p~ 
ca confianza; olvidándose el prop6sito principal de la 
creación tanto de la institución como de cada una de sus
áreas correspondientes; ubicándose bajo sus propias expe~ 
tativas sin llegar a tener el interés necesario para su -
funci6n. 

Con lo cual van encontrándose bases para com· -
prender cual es el concepto que se maneja de 'Capacita- -
ción", que hasta ahora se observa ha sido retomado como -
la forma especifica de subsanar las necesidades y proble
mas que van surgiendo, e incluso como un medio escalafon~ 
rio, el recibir algún curso puede significar un ascenso -
en las jerarquías internas y con ello un mejor sueldo o -
bien una mejor posición en cuanto al trato de oarte del -
personal administrativo; o buscando sobretodo el que se -
tenoa un trato preferente en cuanto a una disminución del 
trabajo y mayores privilegios con respecto a sus compañe
ras. Esto no ha sido determinado por el personal, sino -
viene a vislumbrarse a partir de la concepcidn manejada -
de Capacitacidn y la utilidad que se le va dando; dejando 
de ser un instrumento o medio de preparación y actualiza
ción para el personal que se encuentra en servicio, como
introducci6n para los de recién ingreso; con lo cual se -
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le ubicaría en ese nuevo empleo. Pero de acuerdo con las 
características bajo las cuales se concibe y desarrolla -
un programa de capacitación actualmente, se sustenian las 
formas especiales en las cuales se da la Capacitación en
las quarderlas; se observa que es considerada como una 
forma de seleccidn de personal; como primera instancia 
sirve para determinar que personal reúne las caracterist! 
cas técnicas para estar en un qrupo de ir1fantes y poder-
los atender. Entendiéndose por capacitación la asisten-
cia a un curso impartido por personal de la institución -
de acuerdo con un tema especial y dirigido hacia el pers~ 

nal requerido, ya sean au~iliares de educadoras: niñeras
º para las propias educadoras cuando sea necesario un - -
cierto "adiestramiento" en algún aspecto que se considere 
ya sea de material didáctico, de nuevas formas de empleo
del material o de cursos especiales que le ayuden a tener 
un ~ejor manejo de la población infantil y de los conteni 
dos que se vayan determinando. O bien pueden utilizarse
esos cursos para auxiliar al personal cuando es removido
de su carqo requiere de estar en alguna otra sala¡ en - -
esos cursos es donde se le instruye acerca de las caract~ 
rlsticas que presentará el infante durante el tiempo que
se encuentre en esa sala; así como los avances cognitivos 
y motrices que debe de loqrar para pasar· a otras salas; -
hasta haber lo9rado dichos avances que de acu~rdo a su 
concepto de desarrollo le determinar~n u11a duración mayor. 

Ahora bien, dichos cursos no se encuentran pro· 
gramados o no existen criterios para su elaboración; sino 
que se van creando de acuerdo a las necesidades y como é~ 
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tas lo vayan determinando; y que aún cuando existan un 1~ 

gar específico para impartirlos en ese lugar es el único
donde se cuenta con las condiciones óptimas para llevar a 
cabo la labor. Estas en la mayoría de los casos no lle-
gan a ser funcionales ya cuando el personal retorna a su
sección de trabajo, no cuenta con las condiciones que le
fueron otorgadas en el curso para poner en práctica las -
adquisiciones impartidas; y en las cuales contaba con un
número reducido de infantes, en el caso de las niñeras, -

así mismo con las características fisicas y materiales p~ 
ra llevarlo a cabo; llámese material did~ctico, llámese -
material humano; elementos que pueden existir en su lugar 
de trabajo pero en proporción mínima y que tiene que ser
administrado por parte de las personas encargadas para su 
rendimiento debe de ser repartido entre las diferentes 
secciones existentes en esa DUarderia qenerando esto que
sea necesario reducir sus gastos. Aün cuando ha habido -

alqunos teóricos dedicados a postular cuales serian las -
mejores condiciones en las cuales deberían de cuidarse 
los infantes como son lugares donde la poblacidn no sea -
muy numerosa y además cuenten con personal suficiente pa
ra poderlo realizar óptimamente, "Las condiciones más fa
vorables para el trabajo y la vida cotidiana se dan en 
instituciones capaces de albergar de 50 a 70 niños. Será 
necesario dividirlos de modo que cada enfermera puericul
tora se ocupe sólo de un grupo de seis a ocho niños. El
nümero de nifios de cada grupo debe de ser tal que en las
horas en que aquellos están despiertos puedan haber dos • 
enfermeras presentes a fin de que la colaboración entre -
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ambas facilite el trabajo". (11) Denotando las condicio
nes que se deberlan de presentar en una inst1tuci6n al hl!,. 
cerse cargo de los infantes sobresaliendo el número lle i!l 
fantes y del personal para su atención, de los cuidados -
como dependientes directos de lo que se pretenda hacer 
al contar con las condiciones idóneas para su efecto. 

Es entonces acorde a la concepción construfda -
de desarrollo infantil como se conforman las estructuras
en las cuales soportar sus acercamientos a la capacita- -
ción; de la cual su característica es de disgregación y -
de cortes cronológicos y no tanto de maduraciones o adqui 
siciones reales en cuanto a una secuencia activa de los -
infantes. Los cuales ya se han determinado construyen 
sus adquiSiciones de una forma secuencial en la cual han
de ser de suma importancia todo aquello que se manifieste 
desde el momento del nacimiento y dan los soportes para -
las posteriores; que en algunos casos seran importantes -
para construir una persona integral. Se hablaba anterio~ 
mente de una parcialización realizada en las institucio-
nes debido a una serie de factores que la historicidad ha 
ido det~rmlnando; y que será retomados para los propios -
cursos de capacitación ubicando la misma clasificación P! 
ra la elaboraciOn y el destinatario que tendrán dichos 
cursos; distinguiéndose si es personal ya laborando o al
guno que iniciará a trabajar en la instituci6n; marcándo
se en ellos la clasificación categórica de los infantes -
con respecto de sus logros, sobre todo madurativos. Y no 
es el hecho de considerar el que sean malos los cursos, -
sino que puedan tener muchas bondades de los que se habla 
es de un mayor aprovechamiento que puderan tener y de una 
visión globalizadora y generalizadora del infante; en el-
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cual van confluyendo todas y cada una de las relaciones -
que se entablan a lo largo de su estancia y de su desarr~ 

llo en la institución, fuera de ella; dedicándose a con-
templar como ente aislado, analizándolo desde alguna ten
dencia teórica que hable de su evolución, a veces, madur~ 
tiva, cognitiva o aún Psicológica (12); difícilmente des
de todas ellas como ser totalizador y actuante. 

A veces se va determinando esto como una forma
impositiva de parte del personal administrativo de la in~ 

tituci~n. bajo lo cual no pueden lle~ar a-realizarse madi 
ficaciones y_ más aún cambios sionificativos; logrando - -
constituirse en elemento primordial de selección o de ac
tualización para todo el personal y para los ramales que
tenga la institución. 

Determinando incluso a partir de esto cual deb~ 

rá de ser el personal laborando en dichas instituciones;
ubicándose bajo grupos específicos como será el de los 
profesionales, ubicándose aquí personal encargado de las
actividades tanto administrativas como de función y prep~ 
ración especial para el desempeño de su labor; como ven-
dria a ser una ubicación por jerarquias de desempeño, en
contrándose primero el Director de las guarder!as que co
mo actividades tienen el de "planear, dirigir, coordinar, 
orientar y supervisar las actividades técnicas y adminis
trativas del Centro. (13). Localizandose posteriormente
ª el personal Secretarial; el cual desempeña las activid~ 
des de " ... auxiliar al director del Centro en todas sus -
funciones administrativas". (14) 
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El Médi~o Pediatra qu~ se encargará de "Promo-
ver y controlar el crecimiento y desarrollo físico y neu
rológico de los nlñ~s; mediante la aplicaci6n de progra-
mas de medicina preventiva, así como de detección y cana
lización de niños con padecimientos durante su permanen-
cia en el Centro". (15) 

El Odontólogo se ubica como aquel profesional -
que se encontrará en algunos casos en las guarderias, de
bido ésto a las caracterfstfcas que se tengan y a la ins
titucldn de la cual dependan; teniendo entre sus activid~ 
des la realización de "Revisar constantemente el estado -
de salud de las piezas dentales de los niños, promoviend~ 
la a traves de la aplicación de pro~ramas de medicina - -
preventiva". (16) 

Psicólo90 el cual tambi~n no se encuentra nece
sariamente en todas las instituciones, sino solo en aque
llas que cuenten con el material humano necesario para p~ 
derlo re~lizar; sus funciones son: "Promover y propiciar
el equilibrio emocional de los niños. asi como orientar a 
los padres de familia y al personal del Centro, a ffn de
que coadyuven para el lo~ro de dichos objetivos". (7) 

Ubicándose bajo la misma generalidad jerárquica 
a la Unidad Peda 0ógica, la cual existe en la mayorfa de -
las quarderias debido a que es la que se encarga de - - -
''Orientar, supervisar y controlar en el aspecto técnico -
educativo al personal a su cargo, ... , si9uiendo los pro-
gramas, lineamientos y disposiciones de la Dirección Gen~ 
ral de Educación Materno Infantil". (18) 
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Quedando después de este personal aquel que es
tá bajo su car~o y que sus actividades dependerán especf
ficamente de lo que se determine en las jerarquías supe-
rieres, este personal seria Educadora, Enfermeras, el - -
área de Trabajo Social, la Asistente Educativa, en algu-
nos casos como el de los maternales y lactantes las PUeri 
culturistas, Dietistas o Ecónoma, Cocineras y auxiliares
de este personal 1 asf como el de intendencia y manteni- -
miento. Los cuales deberán de cubrir necesariamente cie~ 
tos requisitos acordes con el concepto que se tenga de su 
labor y su influencia en el desarrollo infantil o en que
determinados casos ellos puedan funcionar en los diversos 
lugares donde se ubique una 9uarderla, Retomándose ento~ 
ces los cursos de Capacitación para que dicho personal se 
ubique y maneje las conceptualizaciones que ahí se tenga
y mas aún conozca la política manejada internamente; asi
como la división funcional que cada establecimiento tenga. 
E incluso les permita tener una perspectiva de cual será
su papel dentro de la división tanto de áreas como de sa
las presentes. 

Es entonces al tratar de generar un programa de 
capacitación se hace necesario, primero el contemplar el
tipo de personal que se encuentra inmerso en las instala
ciones, asf como la concepción que éstos manejen acerca -
del infante y de su desarrollo, de su papel en el desarr~ 
llo¡ siendo de su~a importancia el considerar cual es el
concepto que se tiene de 9uardería o cual es el tipo de -
establecimiento que se quiere formar para que a partir de 
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ello se vislumbren las expectativas y las actividades te~ 
dientes a llevar a cabo, Vislumbrandose, acorde con el -
trabajo desarrollado, es importante la obtenci6n de un -
perfil especffico del infante y de que se considera como
su evoluci6n, A partir de ello se obtienen los elementos 
primordiales para el desempeño de cada una de las persa-
nas involucradas y de la importancia de su participación, 
de su interrelaci6n y de como el que todo el personal ma
neje no una misma información en cuanto a homogeneizar 
las conductas y las expectativas, sino en el mismo manejo 
de un parámetro de infante que se entenderá el porque de
su participacidn no sólo en las actividades correspondie~ 
tes sino en toda la institución teniendo como único obje
tivo al infante y su mejor desarrollo; postulando el pre
sente trabajo que si bien se consideren las divisio1ies en 
cuanto a una funcionalidad, tambi~n se tenqa en cuenta no 
retomarlas como una parcialización del desarrollo 4ue "¡_ 

infante debe de cumplir para determinarse madurativamente 
bien; o sea necesario el que realice ciertos lo~ros pa1·J

pasar a una sala distinta y sea hasta ese momento que pu~ 

da tener la realizaci6n de actividades nuevas o bien cam
bios en las actitudes de parte del personal que lo atien
de. Entendiendose el porque bajo la perspectiva del pre
sente tabajo se postula la creación y elaboración de un -
Cuadro de Desarrollo Infantil como sustentante de una me
jor posición y entendimiento de lo que es y de lo que se
puede motivar en el infante dependiendo de las conductas
º como ést¡1s pueden generar un mal desarrollo; a partir -
de entender cada evolución obtenida de parte del niño de
como el adulto o los demás tienen que ver con ellas es c~ 
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mo se tiende a realizar un cambio en las conductas que el 
personal de las quarderfas pueda modificar y los padres -
por consiouiente. Al manejarse un mismo cuadro de Desa-
rrollo no se pretende que el personal tienda a tener lo
misma formaci6n o que incluso se entienda el cambio de ·~ 

titudes referente a una misma característica en todos; 'i 
no que el contar con ese elemento permite se tenqa por lo 
menos una base en la cual cada uno justifique y retome el 
porque de su participación y de las actividades que reali 
za o realizará y que tanto esto será auxiliado por otra -
de las rersonas involucradas aenerándose una mayor parti
cipación de parte de el personal y de los padres de fami
lia, Que en la mayoría de los casos se hacen a un lado -
por comodidad dejándo a el personal el desarrollo de su -
hijo y su educación, sin lleqar ellos a tener una real 
participación en las actividades. 

Cabe dejar claro lo que se entiende por capaci
tación~ para efectos del trabajo, se considera como un 
proceso continuo de inmersión y actualización hacia las -
formas y caracterfsticas que implican un infante; tomando 
a ~ste como el eje de la instituci6n y de la labor a rea
l izar ahf. El cual se deba de contemplar y dirigir al 
personal desde el momento de que se introduce a la insti
tución para saber y manejar desde todos los tópicos lo r~ 
ferente a su campo de trabajo y puedan tener todos la mi~ 
ma información y visión con respecto del infante. Este -
permitirá no presentar nin~an corte o cambios de actitud
en los infantes al tener que rasar al cuidado de otras 
personas, que ten~an un concepto distinto de su desarro-
llo y por ello presenten conductas distintas o bien tien-
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dan a dar un trato diferente generando un desequilib~io y 

desadaptaci6n con cada cambio de sala o de personal. 

Debido, corno ya se ha habfa mencionado, a la i!!. 
tepretación y experiencia que cada una de las personas va 
poniendo en juego ante el programa asianado y puesto en -
marcha con los implementos con los cuales cuente (Jg), 
distinguiendose cada uno por no contar con una perspecti
va ~lobalizadora manejada por todo el personal ahí labo-
rando, teniendo donde sustentar su labor y sus principios 
de trabajo con los infantes. 

Al hablar de un manejo de información no se re
fiere a una homo~enización ya que el manejo de cada prof~ 
sionista o subprofesionista dependerá de la rama manejada, 
pero se postula el hecho de contemplar formas específicas 
de trabajo y como esto debe de realizar•e; que objetivo -
se maneja la institución, marcindose sólo co1110 conforma-
ción general un mismo perfil y por lo menos se contemplen 
formas especificas de que es y como debe de dirigirse el
desempeño de los miembros del personal; independientemente 
del puesto desempeñado así corno de la jerarquía. 

Acorde con ello se plantea creer dicho programa 
en base al perfil de desarrollo, postulando al cuadro da
desarrollo como el fundamento teórico y elemento regidor
de dicho programa de capacitación en el que se interrela
cionen el personal ~rofesional y subprofesional conjunta
mente con los familiares alrededor del infante; en dicho
cuadro no se habla del papel especifico de cada persona.
ya que esto implicaría que cada persona y el mismo infan-
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te tenpa conductas distintas, o bien que cada uno tiene -
que cumplir funciones especiales y específicas, deterrni-
nando distintos cuadros para cada relación se plantearía
características determinadas y cambiantes; sino que se 
plantea con él la iMportancia que revisten las personas -

_que ~e involucren con él pero en forma general; resaltan
do aquellos que conviven frecuentemente con él (20), 

Se contempla la capacitación como un buen ins-
trumento de acuerdo con los planteamientos y a la manera
de como sea trabajado es como puede convertirse en el me
jor instrumento de preparación y de actualización para el 
personal que se encuentre a cargo del infante y que perml 
ta se de una interrelación entre los diferentes campos y

especial idades laborando en ella y tienen que ver con el
infante y con la estructura de la propia quarderia y man~ 

fieste una labor especifica y wanifieste su determinación 
en cuanto a la labor que se ubique en la estructuración -
educativa de actividad con los demás y con la or~aniza- -
ción desde una perspectiva de mejor manejo de un eje esp~ 
cifico. ~anejo que puede ser determinante para la intro
ducci6n del área de Pedagoqía como un posible encargado -
de esta actividad en la institución; no por ser el único
que puede manejarlo sino acorde con su formación es que -
además de manifestarse competente para el manejo de la e~ 
pacitación conoce también lo que se refiere al desarrollo 
infantil y de su evolución qlobal de éste. Además esto -
permitiría de entrada poder considerar la perspectiva de
un mejor manejo de dichos pro~ram3s y de la manifestación 
que de él surja, determinando se maneje de mejor manera -
una labor de ~lobalización y de totalización del trabajo
Y del infante. 
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Ademas de la labor que pudiera ser realizada 
por un departamento especifico, como podría ser el pedag~ 

glco, es que se considera la fundamentación de dicha cap! 
citación en un cuadro de desarrollo y de un concepto glo
ballzador que ubique la comprensión de todo lo que sea n~ 
cesarlo para su óptima realización; sobretodo cuando una
lnstituci6n se hace cargo de ellos; en el cual entonces -
se nezclan e interrelacionan diferentes componentes pero
todos con la finalidad de realizar una mejora en el dese~ 
peño de la labor. Si bien, se observó el desempeño y ªP! 
rición, asf como el surgimiento de algunas áreas es de- -
terminado históricamente y bajo ciertas condiciones, ya -
en la actividad práctica es como van reafirmando y ubica~ 
do su marco de actividad, uno de los primeros elementos -
en los cuales se observará la implementación de ese pro-
qrama de capacitación; no se determina para un área espe
cifica, sino que bajo la visión nlobalizadora que todos -
tendrán se determinaría la misma i~portancia y jerarquía; 
en cuanto a que todos son básicos para la conformación de 
un desarrollo Integral donde todos tienen participación.
(21). Conformando como medio indicador se contemple bajo 
su surgimiento, su importancia y participación en el des! 
rrollo integral, en el que todos tienen su parte y fun- -
ción definitoria, sin hablar de una sobreposición de acti 
vidades, sino que a) poder analizar su postura y surgi- -
miento podrá ubicarse cual debe de ser su participación y 

el contacto a guardar con los infantes involucrados, 

Ahora bien, si cada área va ubicándose y enten
diendo su participación, son ellos mismos quienes cons- -
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truirán los medios para un mayor acercamiento familiar p~ 
ra las actividades desarrolladas en dichos lugares; con-
virtiéndose en coparticipes y no sólo en espectadores; e~ 
to gracias a que bajo el tipo de capacitación planteada -
es como los involucrados en ello, conocerán la misma for· 
mación e incluso se darán cuenta de que tan importante es 
la comunicación entre todos; en cuanto al apoyo al traba
jo realizado y en beneficio del trabajo y del infante. 

Esto en cuanto a convertirse nuevamente el per
sonal de las guarderías en un auxiliar de la familia nu-
clear; y no en lo que ha venido degenerándose, hasta lle
gar a ser el responsable de cada infante que recibe el 
servicio quedando la familia al márgen. Sobre todo si se 
tiene la idea de que las guarderías vienen a cumplir la -
función especifica de auxiliadora y complementaria de la
vigilancia y cuidado de los infantes en el tiempo que los 
padres se encuentren laborando, pero no de sustituto de -
tiempo completo e incluso en padres de los niños; resur-
giendo en dichos cuadros de desarrollo el papel que jue-
gan los padres como centro primordial de ese desarrollo -
integral; y como lo que se pide de ellos es algo más que-'" 
su colaboración. convirtiéndose en padres de tiempo com-
pleto. V no porque el personal de guarderfa no lo pueda
realizar; lo cual lo hacen, y a veces mejor que los padres, 
sino por el establecimiento de los lazos afectivos reales 
y por la estabilidad emocional del niño y los padres. (22) 

Así mismo es bajo dicho cuadro que se estable-
cen condiciones de estructuración física para fomentar ·• 
los contactos e interrelaciones entre el medio físico y · 
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el personal o con otros infantes; esto es bajo las carac
terísticas de como se van dando los avances en los infan
tes bajo los cuatro ejes fundamentales (alimentación, - -
afecto, comunicación y cuidados) es como se va requirien
do de condiciones primordiales para su mejor adquisición
llámese motrices o psicomotrices; como podrfa ser la mar
cha en la cual para poder lograrlo se requiere de un esp~ 
cio donde se ayude a la libertad en movimientos infanti-
les que le vaya ayudando a madurar motrizmente (23)1 o 
bien como ese mismo espacio y división fisica a veces ªY! 
da a la formació de lazos afectivos más estrecllos; ya sea 
por una atención personalizada o por el poderles dar con

·tactos mis frecuentes. Y no sólo ca~ adultos sino tam- -
bién con sus compañeros, ayudándo a tener un mayor cantas 
to y elaborar de una manera más significativa varias con
ductas y avances cognitivos y afectivos importantes, en -
cuanto al papel que viene a jugar como modelos de ínter-
cambio y aprendizaje, tanto con los mayores como con men~ 
res a su edad, conformando formas coqnitivas y afectivas
significativas (24). 

Y conforme con lo anterior se plantea como ten~ 

tativa de "Programa de Capacitacidn" el posterior cuadro
basado en "El Cuadro de Desarrollo'1 propuesto anteriormerr 
te; en el cual se ubicarán temáticas especificas de cual
es la idea que debería de ser el papel especifico de la -
capacitación en estas instituciones. El cual ha sido el~ 
borado y contemplado de esta manera para permitir un man~ 
jo más libre de los medios e instrumentos que se requie--
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ran implementar para el tipo de personal al cual vaya. a -
Ir diriqido, así como en que aspectos se tendrá que am- -
pllar la información y en cuales no será necesario el de
terminar un gran espacio dependiendo del trabajo que se -
vaya a realizar y de quien se vaya a hacer cargo de ella. 
Permitiendo el que se generen de acuerdo con ello el pla! 
teamiento de los programas educativos para los infantes -
acorde con el trabajo y desempefto que se vaya a tener, 
contemplandose bajo que área del desarrollo se estimulará 
y como se deberá de realizar esto, así como de qué manera 
se le afecta si se realiza o no¡ ya que a través de con-
tar con los elementos qlobales de lo que es y espera del
infante será como se determine las actividades y espacios 
que llevará a cabo el personal de la institución; bajo 
las cuales se evaluará el desarrollo y trabajo, justifi-
cándose además el cambio y división de salas; dotándose -
de elementos teóricos en los cuales ~asen sus cambios y -

pueda así mismo construir alrededor de cada grupo un esp~ 
cio físico determinado en el cual se ayude a la elabora-
ción y sustentación de los avances en cada uno de los 
ejes que se hacen y contemplan y que ayude sobre todo a -
un mayor contacto entre adultos-infantes, punto primor- -
dial que valüa el cómo posteriormente se entáblen relacic¡_ 
nes afectivas significativas; que le permita adaptarse a
nuevas adquisiciones. 

Los temas que se desarrollarán en el programa -

de Capacitación se encontrarán basados en el trabajo y e~ 

plicación del cuadro de desarrollo, dirigiéndose a todos

aquellos que se encuentren involucrados en las activida-
des infantiles, destacándo lo referente a las relaciones
sociales y afectivas, 
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Asl mismo en dicho programa no se marcará tiem
po especifico de duración, ya que este dependerá de las -
necesidades que cada institución vaya considerando. Pero 
considerando el que éste se contemple y se pueda m•nejar
tanto para la introducción del personal nuevo; como de m! 
dio de actualización al personal que ya se encuentra lab! 
rando, Ahora bien ello permitirá el requerir y sustentar 
un cierto nivel de preparación y de trabajo; acorde con -
una nueva perspectiva; que se adecue a el nivel que sed~ 
sarrollará internamente y en conjunto con las familias de 
los infantes. Preparación en cuanto que se tendrá que 
sustentar cierto nivel de conocimientos y experiencia que 
les permita entender dicho cuadro de Desarrollo, asl como 
apertura para el manejo de nuevas formas de actividad y -
participación. 
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p R o G R A M A D E e A p A e 1 T A -

CION EN GUARDERIAS 



PROGRAMA DE CAPACITACION 

C U E S T 1 O N A H 1 E N T D 

- Qué es una Guardería? 

- La importancia que reviste la interac-
ción entre los sectores que se encargan 
del cuidado y educación del infante 

- Estructuración de una guardería. 
Relaci6n que tienen las necesidades in
fantiles con respecto de la estructura
ción de la guardería. 

- El papel que viene a desempeñar la guar
dería en el desarrollo infantil como 
auxiliares de la familia nuclear. 

ENTORNO PRDBLEHATICO 

Destacar cuSl es o debe de ser la relación que 
se entable entre la familia nuclear y el perso
nal de guarderfas; en cuanto a una complementa-
ción de actividades y una coordinación mejor. ~ 

Explicar que tipo de estructuración física y hu
mana es con la que cuenta una guardería y el po~ 

qué de dicha conformaci6n, 

Establecer cuales son las actividades que reali
za una guardería; así como el papel que cada pe~ 

sona va a cumplir en el desarrollo infantil. 
Explicitación de las formas en corr.o se relacionan 
históricamente la familia nuclear y el personal de 
guarderías. 



- Funciones que atañen a la familia nuclear P~anteamiento o elaboraci6n de un programa de 
y a la ~uardería en torno al desarrollo actividades en el cual cada sector delinie las 
infantil:- formas de trabajo con el infante de manera que 

se de una complementación. 

- Qué se entiende por Desarrollo Infantil. 

- Rubros bajo los cuales se habla de desa-
rrollo. 

- Qué es el afecto, que evolución tiene y 
cuál es la importancia que tiene el de
sarrollo infantil. 

Abordamiento de las concepciones manejadas co
múnmente y las nuevas perspectivas acerca de e~ 

mo la organización que presente la guarderla 
puede influir en el desarrollo infantil. 

Explicar y 'plantear el porque de el manejo de 
ejes específicos en los cuales se sustenta el d! ~ 

sarrollo y en qué consisten estos. o 

Discusión en la cual se plantean Jas diferentes 
concepciones que se tienen de afecto (apego), 
así como de la ingerencia que tiene en el desa
rrollo del infante. 
Realizar la presentación de algunos casos en los 
cuales el afecto haya sido determinante en el fu
turo desarrollo del niño. 



- Qué papel_ juegan Jo,s adultos y los, inh!!. __ Anal izar como el que acorde a las formas de re-
tes en dicho de's,arrol,lo ~a,f'ectiv,o_, - lÚión entre adulto/infante o infante/infante; 

- confornÍac i ón'~ estru ctú ~a fC' de la ', 91Já'rd erf a 
como auxffiar,"en e'l '.'~foi:'ilio}~f~c-Úvo ,-

- Cómo es que se vincula el afecto y los 
cuidados infantiles en el desarrollo. 

-ser&-como se construya el afecto y como serf de-· 
terminante para futuras relaciones. 

Determinar como es que la estructura f!sica de 
la guardería puede ser de suma importancia en 
el establecimiento de un contacto afectivo con 
su personal y el infante; o bien entre los mis
mos infantes. 
Plantear como es que los adultos de las guarde
rías se relacionan con los infantes y que pien
san de ello. 
Asf como la importancia, que ellos consideran que 
tienen las actividades que realizan a diario. 

Generar una definición manejable acerca de lo que 
son los cuidados, 
A partir de ello saber que es lo que se espera 
realice una guardería. 

"' "' 



- Los cuidados como estimulante para la 
evoluci6n y maduración infant.il. 

- Las actitudes de los adultos en cuanto 
a proporcionar cuidados específicos a 
los infantes. 

- Cuál es la estructuración que debe pre
sentarse en una guarderla; ante una con
cepci6n más amplia de los cuidados infa!!. 
ti les. 

- La alimentación como un proceso acorde 
al desarrollo. 

Entender que de acuerdo a como sean dados di
chos cuidados; será como se marquen pautas pa
ra un mejor acercamiento afectivo y una estimu
]oci6n canalizada hacia la maduración. 

Analizar algunos creencias existentes y su futu
ro comportamiento. 

Plantear como es ante una amplitud en la concep
ción de los cuidados infantiles; surge la necesi-, 
dad de crear ciertas áreas de atención y ciertos "' "' espacios físicos para proporcionarlos. (Surgimien, N 

to del área médica, dietologia, sala de limpieza, 
comedor). 

Explicar cual es la evolucción y cambios que su
fre el tipo de alimentaci6n de acuerdo al creci
miento y desarrollo madurativo del infante (den
tición y su aparición). 



• Los fectos que conlleva el cambio o el 
tipo de alimentación que se proporcione, 

• Cuáles son los cambios que origina; en 
cuanto al espacio y al trabajo la evolu
ción orn&nica que presenta el infante, 
dada por la alimentación. 

• La interrelación entre el afecto, los 
cuidados y la alimentación en el proce
so evolutivo. 

- G~nesis de la comunicación en el infan
te. 

• Lo comunicación gestual y verbal- como 
formas de contacto y relación, 

Manifestar como es que gracias a los cambios ali· 
menticios es que se presentan cambios org&nicos y 
funcionales específicos. 
Ejemplo: (la marcha, el dormir, la dentición, 
etc.). 

Entender a partir de que estrategia es que se dan 
los cambios de salas y de actividades, sobre todo 
por la mayor duración que tiene el infante. 

Asl como los cambios en actitudes que tiene los 
N 
N .., 

adultos con respecto a una mayor actividad del ni-, 
ño; repercutiendo esto en el establecimiento de l! 
zos afectivos más espec!ficos. 

Conformar un concepto común de lo que es comunica
ción y sus diferentes manifestaciones. 

Analizar cual es la evolución que sufre la comu
nicación y como ésta se manifiesta de muchas for
mas. 



- La imitación como (primer} principal 
elemento para la adquisición de la 
comunicaci6n. 

La comunicación como uno de los medios 
idóneos para el establecimiento de la
zos afectivos. 

- La interrelación que presentan los cua
tro ejes de desarrollo en cuanto a una 
propuesta de trabajo. (Al imentaci6n, 
cuidados, afecto y comunicación}. 

Contemplación de nuevas formas de abor
damiento de las actividades; tanto de 
perte de la familia como del personal 
de la guardería; con el infante gracias 
a una concepción globalizadora del desa
rrollo infantil. 

Comprender y analizar como es que a partir de 
las actitudes 'de los demás será que el infante 
conforme su repertorio de comunicación. 

Denotar la importancia que tiene el proceso imi
tativo como manifestante de una maduración cogni
tiva. 

Asf como la ejecución de actividades frente y 

con el infa.nte para el logro de esa maduración; 
y de un mayor vinculo afectivo. 

"' "' ... 



- Nuevas perspectivas de trabajo y participa 
ción entre el personal de guarderías y la 
familia del infante. 

- Cambios estructurales que pueden qenerarse a 
partir de una nueva perspectiva de trabajo y 

relación. 

N 
N 
~ 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PARA INFANTES DE O A 12 

MES ES 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INFANTES 

EDAD ACTIVIDADES A REALIZAR EFECTOS Y ADQUISICIDNES 

45 días - Recepci6n de infante y paso • Cuidando su salud y el de los demás 

compañeros de sala. por filtro. 
- Paso a su sala correspon

diente. 

- Acostarlo cómodamente procu
rando que sus ropas sean 1 i-

- Requisito para poder trabajar con él, 
ya que es necesaria uan buena dispo
sición de su parte para el buen de
sempeño de las actividades. 

- Ayudando con ello a una mejor movili
dad. 

geras y le proporcionen 1 iber- - Y a un mejor reconocimiento de su 
tad en sus movimientos. cuerpo inicialmente. 

FRECUENCIA/FORMAS DE REALl
ZACION/IMPORTANCIA 

- Realizarse diariamente. 

- Realizarlos diariamente 
de 10 a 15 min. o cada que 
el infanteesté despierto. 

"' "' "' 



- Si se encuentra dormido o es - Se cubren sus necesidades biol6gicas - Realizarlo diariamente 
momento en que deba hacerlo, y químicas producto del tipo de ali- o cada que sea posible. 
acomodarlo de una l'lanera qu!' mento. 
quede seguro y cómodo. 

- Dormirle en brazos hablando- - Dando elementos para la manifestaci6n 
le o cantandole. de su emotividad, 

- Cuando se proporcione el ali
mento al infante, cargarlo pa
ra proporcionarselo hablándole 
y sonriendole. 

... Comunicarse con el niño ha
blandole acariciSndolo hacien
do gesticulaciones. 

Ante el cambio de ropa acari -
ciarlo dejando libres sus bra
zos y piernas para que tengan 
movimiento. 

- Ubicando el inicio de lo que se llama 
afecto y a su reconocimiento. 

.. Dando origen a formas primitivas de ca .. 
municación mediante movimientos y soni· 

dos. 

.. Cada que se encuentre 

despierto y ante cada 
contacto. 

"' "' ~ 



- Comunicarse con el niilo ha

blandol e acariciando lo ha

ciendo gesticulaciones. 

- Ante el cambio de ropa aca

riciarlo dejando libres sus 
brazos y piernas para que 

tengan movimiento. 

- Tocar el dorso de la mano o 
en la planta del pie pasando 

1 a mano para generar movimie!!_ 
to (prehensión contracción) 

- Ubicando el inicio de lo que se 

llama afecto y a su reconocimien

to. 

- Dando origen a formas primitivas 

de comunicación mediante movimien
tos y sonidos. 

- Ayuda a la estimulación muscular y 

el reconocimiento de su cuerpo y a 

tener en cuenta las manifestaciones 

extereoceptivas. 

- Ante cada cambio de actividad - Irse percatando que alqo existe 

cargarlo acariciarlo y hablar- fuera de él y que le proporciona 
le (cambio de ropa alimenta

ción) aprovechando estos momen

tos de vigilia para ello. 

- Cambiarlo de posición cada vez 

que sea posible, 

sensaciones placenteras. 

- Cada que se encuentre des

pierto y ante cada contac

to. 

- De tres a cuatro veces al 

dia. 

- Cada que se realice el 

cambio, 

"' "' "' 



2 a 3 
meses 

- Coloque al niño boca arriba 

y muestrel e objetos sonoros 

moviendo éstos. 

- Mover un juouete de co 1 ores 

- Realizarlo para llamar su atención 

y que se ayude a col\formar sus 

reacciones ante estfmulos no concebi

dos anteriormente (extereoceptivos). 

vivos hablando al momento de - Conocer cierto indicio de sonoridad 

moverlo con la finalidad que que le ayude a tratar de coordinar 

intente co0erlo, sus miembros y su cuerpo. 

- De 2 a 4 veces al dfa 
o bien cada que el in

fante se encuentre des

pierto. 

- Deberán de colocarse objetos - Los objetos deberán en esta etapa to- - En este periodo debe de 

sonoros en algún móvil en la 

cuna que se encuentren en 1112. 

vimiento buscando el contac

to de ellos con alguna parte 

del cuerpo del infante. 

car e 1 cuerpo del infante para a par

tir de ello ir cobrando conocimiento 

del medio. 

- Acercarle objetos (que puede - Encontrándose manifiesta la mOtiva-

tener en sus manos) generando ci6n tactil de las primeras reaccio-

que los que toque o sostenga nes las cuales tienen que tocar el 

por alqunos segundos. cuerpo para existir. 

- Dejarle objetos cercanos a su - Se dará cuenta que algo existe fuera 

cuerpo para que los toque aun- de él que llama su atención aún cuan. 

que sea por accidente y llegue do sea de manera casual. 

en algunos casos a manipular

los. 

haberse modificado el am

biente físico del infante 

para la realización de nu~ 

vas actividades. Contemplan. 

do su movimiento y su nece
sidad de atención. 

N 
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- Mostrarle algún objeto llam~ - Ayudando al mejor sentido de audi- - Realizarlo cada que el in

fante se encuentre despier

to y que pueda percatarse 

de la presencia de ese ob

jeto. Cuidando que la ca

beza logre un plano en el 

cual no se moleste. 

tivo para que lo siga con la ci6n y de ubicación así como a la 

vista. visión y su coordinación 

- Cargar al niño para que lo 

acaricie y hable as! como 

gesticule, 

- Encontrandose en posición 

erguida, ayudándolo a sos

tener su cabeza. 

- Llamar su atención desde 
diferentes lugares, provo

cando que voltee la cabe

za varias veces a dife

rentes zonas. Lo cual pue

de ser con la voz. 

- Jugar cubriendose la cara 

con al~ún 1 ienzo y descu

birsela, esto muy cerca de 

su campo visual del infan

te, y generando algún so

nido. 

- Aux i1 iando a 1 a comuni catión en cua!!. 

to al reconocimiento de sonidos, así 

como su relación con la coordinación 

oído/vista. 

1 

- Cambiando el tono de la voz, "' 
si es posible. ~ 

- Manifestando cierta idea de la fonna - Realizarlo de preferencia 

de lás personas más cercanas a él cuando se encuentran satis-

y de la pennanencia del objeto de una fechas sus necesidades pri-

manera incipiente. marias y está tranquilo. 



- Motivar la repetición de al

gunos sonidos producidos por· 

el infante, ya sea festeján

dolos y volviendo a realizar

los. 

- ·Representación de 1 a imitación como 

conformante de la maduración cogni

tiva. 

- Real izarlo esto de una ma

nera frecuente y de ser po

sible cada que él manifies

te un agrado por realizarlo. 

- Buscar que el infante levante • Es de suma importancia la participa- - Buscándo siempre que se 

su cabeza mediante estimula· ción de los adultos en estas dos prj_ sienta bien el infante. V 

e iones tacti 1 es, ya sea pa

sándole la mano por la espal

da cuando él está boca abajo. 

meras etapas en las cuales se vayan 

adquiriendo cierta maduración a par
tir de lo que los demás van reali

zando con el cuerpo del infante. 

- O bien cuando se encuentra .. lo cual puede ser realizado por los 
boca abajo presentarle un ob- familiares o bien por el personal 

jeto e irlo levantando ésta p~ que se encarga de su cuidado. 

ra que e1 lo siga con la vista 
y levante su cabeza y cuello. 

que logra una satisfacción 

de su actividad y como la 

realiza. ~ 



4 a 6 

meses 

- Coger al infante de sus manos 

e intentar levantarlo (sin 

que se siente) y volverlo a 

su posición nonnal repitiendo 

la acción. 

- Ejercitar constantemente las 

extremidades con movimientos 

y caricias, al tiempo que se 

le hable y se gesticule ante 

él. 

- Cuidando mucho el rea

lizarlo de frente a él 

y generando que se dé 

cuenta de su cuerpo y de 

lo que puede realizar con 

él. 

- Acostar al niño boca arriba - Para permitir una mayor movilidad de - Su realización deberá de 

y subir y bajar sus brazos y sus miembros y de su maduración mo- ser diaria y con una par-

piernas lentamente y con cier. 
. to ritmo, cantando o hablan

do para estimularlo a que lo 

siga haciendo. 

triz¡ además de permitir un mayor 
contacto con la persona que lo rea

lice tanto por contacto como por la 

comunicación. 

ticipación grande de los 

demás y el entusiasmo de 

ellos. Cuidando además la 

comodidad del infante en 

cualquier momento y ante 
cualquier ejercicio o ac

tividad que se vaya a rea

l izar. 
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- Realizar la misma actividad - Así como motivación y estimulación' 

pero auxil lado de un objeto so- auditiva y conocimiento de su cuer_ 

noro, y deteniéndose en alguna po, de acuerdo a como toque el ob-

parte específica de su cuerpo. jeto el cuerpo del nrno, encontrán_ 

dose aún en la forma específica de 

que los objetos tengan que tocar 

su cuerpo para poder percatarse de 

los objetos y de sí mismo. 

- Ofrecer algún objeto (sonaja - Se busca con ello el reconocimien-

o algún cubo) o bien algún to tactil {primario) de los obje-

trozo de tela para que la ma- tos. 

nipule. 

- Jugar con algún juguete (mo

vil) llamativo y que produz

ca algún sonido para que el 

infante lo manipule y guste 

de hacerlo. 

- Hablándole siempre y gesticulando; 

generando un reconocimiento del me

dio externo y una coordinación vis

ta/oído, 

- Todas estas actividades 
deberán de realizarse a 

di ario durante unos 10 

minutos y después de que 

han sido cubiertas sus ne

cesidades primarias. 

N ..., ..., 



- Colocar al niño en alpuna si 

lla portabebé para que tenga 

un mejor campo visual acercá!!_ 

dole ya se• el rostro o algún 

objeto que toque su cuerpo. 

- Buscar el contacto corporal y un 

avance madurativo de prehensión 

y de comunicación gestual al po

der obtener una visión mejor de 

los dem!s y de lo que ellos rea

l izan a su alrededor. 

- En esa misma posición hacerlo - Se tenderá a una incipiente mane-

como si aplaudiera y acompa- jo de la imitación, que como for-

ñando esto de alguna canción o ma de aprendizaje es muy grande 

bien rHndose y motivando que su importancia, resultante de lo 

él también se ria. que observa se realiza junto con 

él y su cuerpo. 

- Se llamará su atención con al- - Ayudando a la coordinación de la 

9ún sonido producido con alguna diada visión/o!do, · 

parte del cuerpo de la persona 

que lo atiende (palmear, can-

tar, etc.) primero de un lado y 

luego del otro, alternando, y 

buscando que él voltee. 

- Buscar y cuidar que se en

cuentre cómodo en esa po

sición y de ser posible 

proporcionarle ah! sus ali

mentos. 

N .... ... 



- Se juega con él cubriéndose 

el rostr.o con algún paño, 

sonriendo y hablando para 

que pueda identificar el 

rostro y las acciones que 

se pueden rea 1izar con él. 

Gesticular y generar dife

rentes timbres de voz ante 

él. 

- Lo que se busca es ayudar a cons

truir la adouisición de la perma

nencia del objeto; as! como permi 

tirle el conocer diferentes gesti

culaciones que posteriormente él 

tratará de imitar y de buscar la 

comunicación y actividad más di

recta con los demás. 

- Fomentar la comunicación y el con
tacto del medio ambiente. 

- Ayudarlo a que, estando acos- - ~~duración motrh y muscular en 

tado boca arriba, trate de cuanto al reconocimiento de algunas 

incorporarse mediante los de- partes de su cuerpo. 

dos de los adultos. 

Generar presión en las palmas - Sobre todo ayudando a los inicios 

de sus pies, para Que empuje de la marcha, como es el gateo o 
las manos del adulto que lo es- bien los primeros pasos. 

tá haciendo. 

- Todas las actividades se 

realizaran durante un pe

riodo mínimo de 10 minu
tos y con el acompañamien

to de ademanes y de soni

dos ya sea con el cuerpo 

o con algún objeto. 
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- Acercar y alejar objetos que 

él sina con la vista y trate de 

obtenerlos. 

- Sentarlo en las piernas (del - Ayudando a la maduraci6n y presen-

adultd y ayudarlo a mecerse cia de la conciencia cinestésica. 

de una manera rítmica y que 
tenga su cuerpo contacto con 

el del adulto. 

- Cargarlo, abrazarlo y hablar

le, acariciarlo para estimular 

sus músculos y crear ambien
tes específicos en los cuales 

se sienta confortado y cómodo. 

- Colocar al niño de boca, empu

jar suavemente un pie hacia 
adelante, y posteriormente el 

otro, buscando que haga fuerza 
con las extremidades y levan

tar la cabeza al mismo tiempo, 
buscando quien es qui en genera 
1 a pres i6n sobre s 1, 

- Apoyar a la creación de vínculos 

emotivos y de maduración corpo
ral en cuanto al reconocimiento 

de sus partes y del manejo de 

ellas. 

Con ello se ayudará a un avance en 
la maduración motriz, así como a un 
conoc irni ente de sus partes compone!! 
tes y un contacto con los demás de 

una manera cercana, 

- Realizar estas actividades 

alternándolas y con una 

frecuencia cotidiana tenie!l 
do cooo mínimo un espacio y 
un tiempo de 30 a 45 mi ns. 

Acorde con e 1 haber cubierto 

todas sus necesidades y lo

grando que se sienta cómodo 

y guste de realizar estas ac

tividades. 
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- Ofrecerle objetos de dife

rentes formas para que los 

manipule, y de ser posible 

de diferentes tamaños y co

lor. 

- Introducir algunos cambios 

en su alimentación, esto en 

alqunas papillas y líquidos 

distintas del lácteo. 

- Seguir acariciándolo y jugan

do con su cuerpo cuando se 1 e 

cambie o bañe. 

- En estos momentos colocarlo 

sobre una superficie y ro

darle sobre ella, tratando de 

moverlo hacia los dos senti

dos. 

- Que sirve para conformar los avan

ces y bases para la motricidad fi

na, y los avances cognitivos de 

distinción de forma y de manipula

ción más frecuente con las extrem.!_ 

dades superiores. 

- Con lo que se manifestarán proce

sos más largos de vigilia y se ten

drá una mayor actividad y partici

paci6n en las actividades que rea-

l icen los demás dando cuenta de suº 

medio. 

Y que de ser posible sea 

la misma persona las que 

lo real icen o al menos que 

tenga la misma actitud. 
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- Dejarlo algún tienpo en liber- - Logrando con ello un reconocimien-

tad de mov imi en to. to de su cuerpo. 

- Dejando que nos toque y que - Presentará una mayor enotividad y 

acaricie las veces que él de- reconocimiento de los otros que se 

see, e incluso estimularlo a encuentran a su alrededor. 

que lo haga. 

- Sostener al niño de su cuerpo - Los avances le permiten presentar 

para que apoye los pies sobre 

una superficie sólida como si 

caminara. 
- Mostrando incluso un objeto 

llamativo que trate de tocar 

o bien de alcanzar. 

una maduracMn muscular que permite 

los inicios de la marcha. 

- Continuar dándole la importan- - La alimentación como recurso nece-

cia que reviste la alimenta- sario para la conformación de las 

ción y el cambio de ropa; 

proporcionandoselo de manera 

afectiva. 

estructuras y de los cambios físi

cos, así como el de servir como me

dio de contacto y comunicación con 

los demás. 

- La participación de los 

demás se convierte en un 

medio idóneo de colabora

ción con él y que le per

mite cobrar sentido de lo 

que los demás realizan y 

en lo cual él participa y 

es el centro de atención. 

El tocar 1 os 1 e dá una idea 

nueva de ellos y de como 

es su comportamiento. 
"' w 
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- Ejercitar las extremidades 

abriendolas y cerrándolas 

alternadamente y con cierto 

ritmo y melod!a. O bien 

doblandolas y estirándolas, 

- Proporcionarle objetos para 

que los manipule, jalandose

los para oue lo sostenga con 

fuerza, buscando que esos o~ 

jetos sean de diversas tex

turas y colores y que produ~ 

can algún sonido. 

- Producir a1gunris sonidos para 
que él los repita, festejando 

sus intentos. 

- Ayudarlo a que se siente o 

bien que e-stando acostado ayu

darlo a 11evor sus piernas t.a~ 

ta su rostro. 

Festejando sus logros. 

- Su maduración prensora le ayuda 

a obtener un mayor dominio sobre 

la manipulación de objetos. Oesta

cando su te>'.tura con fines de acr~ 

centar su motricidad fina. 

- Se presenta un avance en los lazos 

de códigos de comunicaci6n en los 

cuales ya distingue aquellos que le 

son familiares y que por ello imita, 

con lo que se habla de una madura

ción cognitiva y de distinción afec

tiva. 

- Las actitudes serán de su

ma importancia en la reali 

zación de las actividades 

y en la confianza con la 

cual él las realice. 

- La duración de las activi

dades será de por lo menos 

de 15 a 50 minutos, o bien 

dependiendo de la respuesta 

del infante; ya de gusto o 

de fastidio. 



- Generar sonidos en diversos 
lugares provocando que los 1,9_ 

calice y cambie de posición 

constantemente, o bien que 
repita alguno de ellos. 

- Festejar los logros, abranza!!. - Los lazos emotivos se han cons-
dolo, acariciandolo y son- truído en cuanto al reconoci-

riendole efusivamente para 
que él realice lo mismo. 

- Rodar al niño sobre una pelo

ta o un rodillo sosteniendo

de la cadera y hablarle para 

que tome confianza y no se 

asuste. 

- Ayudarlo a que se sostenga 

sentado algún tiempo, motivá!!_ 
dolo mediante objetos o actos 

afectivos. 

- Cambiar al infante de lugar 

buscando que observe diferen

tes objetos y partes de la 
habiración, 

miento de los "rostros 11 más 
cercanos a él. 

- Se busca que obtenoa un recono

cimiento de una cercani'a de los 
objetos y del lugar en que se 

encuentran. 

- Su maduración en la marcha se 
sigue dando gracias a la partici

pación de los demás, al propor

cionarle estimulaci6n, alimenta
ción y cuidados específicos. 

N ... 
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7 a 9 

meses 

- Ensenarle a imitar un aplauso y - Bajo la apreciación de algunos so-

a ritmiar algunos sonidos o bien nidos se busca el que logre adqui-

otros gestos (saludo, despedida, rir cierto concepto de lo que es 

etc.) el medio y de las formas comunica

tivas que tiene éste para acercar

se a él y que 1 e pueden permitir 

generar y construir sus propias 

formas. 

- Hacerlo pasar de una posición 

a otra, ya sea de boca abajo 

a boca arriba. 
- Gesticular sonoramente frente 

a él. 

N ... 

- El cambio alimenticio se si

gue presentando y por e 11 o 

cada vez se distinquen más 

sus períodos de vioil ia 11~ 
vando una actividad más no ... 

toria. 

- Ante los cambios alimenticios, es - La participación de los de-

- Se continúa participando de 

la misma manera cuerpo/cuerpo. 
oto1·gár.ctcle su ncr.nbre y repi
tiéndole para que él lo trate 

de emitir. 

que su maduración y los logros pre- más sigue siendo importante 

sentan adecuaciones al medio am

biente y social. Entiende algunas 

situaciones o actividades cotidia

nas. 

y sobre todo en la atención 

alimenticia en la cual ellos 

se inicia a convertir en au

xiliadores del proceso. !de!!. 
tificandose Cich:· proceso 

como una forma r.1ás de contaf_ 

to y de ::.c:-:vidcC entre ellos. 

La rE-aiizac.ién de las activi-



- Ayudando a mover cada parte 

de su cuerpo para que se sien

ta el movimiento. 

- Ofrecerle algunos objetos fi

nos (cordón, listón), para que 

trate de obtenerlos y haga 

fuerza para lograrlo. 

- Platicar con él, estimulándo

lo para que emita algún soni

do especifico. 

- Jugar a esconder objetos en

tre las manos y que él los 

localice, y que los manipule 

1 ibremente. 

- Motivar y ayudar a que SE sie!!_ 

te, otorgándole objetos e in

cluso proporcionarle sus ali-

mentos en esa posición. 

- Su prehensión y manipulaci6n es 

cada vez más fina y lograda, en la 

cual se anexa a la comunicación CJ2. 
mo parte de la actividad. 

- Asi como una incipiente permanen

cia del objeto. Los cual es puede 

ya localizar en cierto lugar pues 

presenta el gateo como medio de 

independencia con respecto de los 

demás. 

- Iniciar el contacto con niños - Ubica en sus actividades tanto 

de otras salas buscando que in- adultos como infantes, ampliando-

teractuen libremente en la sala se su campo de acción y de con-

de juegos con diferentes obje- tacto, 

tos. 

dades seguirá siendo a 

diario y de acuerdo a el 

comportamiento del infan

te ante su realización; ya 

sea de agrado o enojo. 

N ... 
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- Iniciar el reconocimiento de - Que se ve complementado por dicho 

la persona por su nombre, ju- reconocimiento de los objetos y 

gando a las escondidas y nom- un manejo amplio de comunicaci6n 

brándolos. que intercambia ante el contacto 

- Gesticular escondiendo el ros- con otros mieMbros en sus activi-

tro y 9enerando que estos ges- dades. 

tos sean imitados junto con 

los sonidos. 

- Dejarlo 1 ibremente que genere 

,movimiento con su cuerpo y 

con los objetos que deberán 

de ser de diferentes texturas, 

color forma .v tamaño. 

- Ayudarlo a sostenerse sobre 

sus piernas e intentando dar 
algunos pasn'. 

- Buscar que la alil"lentación sea 
más variada en cuanto a colores 
y que él ejecute sus intentos de 

alimentación con sus manos. 

- Ante sus avances motores se busca 
independizar también en las demás 

actividades que realiza 1 entre 

ellas la alimentación, la cual re· 

quiere realizar él mismo poniendo 
en jue~o sus nuevos medios de pre

hensión y de actividad. 

• Para esto se requerirá 

que es espacio sea más am
plio y que se ubique en su 

actividad mayor número de 

personas y de objetos. Pa

sando los adultos conoci· 

dos a un segundo ténnino 1 

cambiando y prefiriendo a 

las nuevas personas. 



- Propiciar que gatee mediante 

el acercamiento de objetos o 

su alejamiento, y el festejo 

de éstos. 

- Jugar al reconocimiento tanto 

de las fornias y de las perso

nas que 1 e rodean o de 1 os o!?_ 

jetos que se ubiquen en su e1 

pacio. 

10 a 12 - La alimentación sigue diferen-

meses ciándose, siendo cada vez más 
sólido. Y generando mayor 

actividad de su parte. 
- Hacer uso de un espejo senta!!. - En esta etapa se darán los bosque-

do a el infante frente a él jos de lo que es el reconocimiento 

motivándolo para que se mire del yo y de sus partes elementales 

frente a él, identificando ca- para el reconocimiento de él como 

da parte de su cuerpo por su persona. 

nombre y ejercitación. 

"' ... ... 



- Realizar algunas gesticulacio

nes o ademanes (saludo, muecas 

o gestos) en los cuales las 

partes corporales tengan real 

participación y se denote su 

función. 
- Mediante una pelota o algún ob

jeto motivarlo para que lo siga 

gateando o real izar algún movi

miento "coordinado". 
- Proporcionarle algunos juguetes 

diciendo su nombre correctamen

te para que sean imitados. 

- Así como órdenes simples dentro 

de la misma actividad (dame, to

ma, etc.). 

- L 1 amar a cada uno por su nombre 

buscando que ubique un objeto 

en particular. 

- Estando acostado el infante, 

ayudarlo para que se incorpore 

y se sosten9'a en sus piernas 

sobre una superficie plana, re-

- Se buscar& con las actividades el 

que obtenga uno maduración motrfz, 

no nada m&s del gateo sino de la 

marcha misma, 

N ... 
"' 



gresándolo posteriormente a su 

posición inicial. 

- Buscar el contacto corporal en

tre infantes dejando que se re

lacionen libremente en un espa

cio específico. 

- Proporcionar materiales de dif~ 

- Ante sus avances motores •. se 
busca independizar también en 

las demás actividades que rea

liza; entre ellas, la alimen

tación, la cual quiere reali-

rentes composiciones para que zar por si misroo. 

sean manipulados por él. lnclu- - Se buscará con las actividades 

yendo aquellos que generan son.!_ el que obtuviera una madura-

do. ci6n motriz no nada más del 

- Ayudar al infante a pararse soi gateo sino de la marcha misma. 

tenido de algo e incluso a sos-

tenerse sin apoyo, por algunos 

momentos. 

- Dar objetos que puedan arrastrar. 

se y que los rootiven a ellos me

diante el ejemplo. 

- Propiciar actividades en grupo 

en las que intervengan diversos 
objetos, los cuales representen 

alguna actividad cotidiana en 
el ho9ar o en la guarderia (te-

1Éforio, plato, cuchara, etc.). 

"' ... 
"' 



- Motive que caminen sostenidos 

ya sea para alcanzar al90 o P! 
ra 1 legar a un determinado lu

gar . 

... . Iniciar mas notoriamente el con 
trol de esfínteres, tambi~n co

mo una actividad a imitar. 

N ... 



e o r e l u s 1 o N E s 
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e o N c.L u s 1 o NE s 

El hablar acerca del desarrollo infantil determinó la 
toma de actitudes especificas con respecto de los infan
tes y su desenvolvimiento, haciéndose necesario la revl-
si6n y reelaboración de concepciones dadas, abrir las ex
pectativas, para nuevas formas de abordamiento y trabajo
con ellos en los espacios a demarcar. 

Lo más notorio encontrado en cuanto a las con-
cepciones manejadas es que retoman los aspectos de la ev~ 
luaclón motriz y cognocitlva, ubicando aspectos auxilia-
dores y determinantes de esos logros; dejando de lado la
Importancia de las relaciones entabladas con los padres o 
personas que lo rodean. El infante pertenece desde su n~ 
cimiento a un núcleo social que deberá de ir conociendo y 
adaptándose a lo requerido en manifestaciones y adquisi-
ciones, determinándose cada vez más como un ''ser social''. 

Logrando ésto a partir de esos contactos que 
tiene con las personas como formas de aprendizaje, debido 
a ser el adulto un transmisor, con cada uno de los cuida
dos, alimentación; de formas específicas de contacto ub! 
cadas COMO gamas afectivas que se reafirman conforme va -
adquiriendo y estructurando su comunicación o formas más
elaboradas de contacto que ubican actitudes distintas del 
contacto corporal y pueden involucrar otros medios. Oen~ 

tanda el que sea de suma immportancia aquello realizado -
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con el infan-te, sea minimo el tie111po, todo viene a repercu 

tiren las estructuraciones real iza bles .. futuro; de ahí -
que este trabajo cobrara 1·umbos distintos de los iniciales; 
postulando la importancia otorgable a un mayor acercamien
to y traba.lo con los infantes; independientemente del lu-
gar y personas que sean; ello permite el justificar no una 
actividad sino la razón de ser de varias problemáticas cir 
c11ndantes alrededor de su concepción. 

Resaltandose que acorde con c6nio cada contacto -
se establezca, es como se conSti tuyen cada una de las dif~ 
rentes estructuras elaboradas completamente al momento de
nacer, y como la madre permite se generen de una manera 
sencilla o no; primordialmente se distinquieron cuatro · · 
ejes que se consideran relevantes en las diferentes rela-
ciones establecidas entre los adultos-infdntes; destacánd~ 
se desde el momento de su nacimiento hasta su ingreso a la 
educación primaria¡ esto por las propias características -
del trabajo y por ubicar a este período como uno de los ci 
mientos de lo que se realice despues. 

Se habló de cuatro ejes que son los cuidados, e~ 
tendiendose por ello lo que realiza el adulto para propor
cionarle satisfacción al infante van desde el cambio de re_ 

pa, de posic1ón y la atención de su cuidado fisico¡ entre
los que se ubica a la alimentación como forma especifica -
de cuidado y elemento primordial en el establecimiento dc
relaciones con las demás personas que se encuentren cerca
nas. Relaciones que ubicar1 el intercambio de diferentes -
aspectos y actitudes, entre ellos la comunicación como una 
de estos elementos, repercutiendo en la manera en como se
va constituyendo estructuras de apego y confianza. 



- 250 -

Dichos elementos se convirtieron en ejes princl 
palmente porque al hablar de una relación entre adulto-i! 
fante se tienen que observar las diferentes formas en co
mo se pueda dar esta; el adulto en un inicio, es quién 
tiende a determinar cual es el espacio y la forma en como 
se acercará al infante, gracias a la cual se ubica en su
medio y logra poco a poco su adaptación; cada acercamien
to o cada momento de con~acto debe de considerarse de su
ma importancia, tomando en cuenta que de ello dependerá -
en un futuro las relaciones con los demás, se observó el
hecho de que ante cada actividad realizada en conjunto y
acorde con la forma de su realización se ubica o no el ni 
ño en su espacio y en su medio; llegandose a determinar -
que sus adquisiciones posteriores sean significativas, P! 
ra poder generar sonidos o gestos se requiere de tener 
cierto modelo a imitar y que éste se encuentre tan cerca
no como sea posible, surgiendo un sentimiento de identifi 
cación y de confianza, que viene a ser posterior y como -
resultado de las estructuraciones físicas llevadas a cabo, 
como son el dominio de los esquemas oculares, manuales, -
auditivos, etc., se complementaran con su coordinación y
adaptación a las nuevas situaciones. Es claro entonces -
el hecho de ser primordial la estructuración flsica y de
que en ella reincida de una manera importante los adultos 
cercanos al infante ya que ellos son los modelos constit~ 
tivos de los cuales tomara lo necesario para construirse. 
Si el adulto se relacionó satisfactoriamente, si partici
pó de una manera directa en las diferentes estructuracio
nes, si ha logrado lazos de confianza y de apego; será e! 
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tonces que el infante entable nuevas relaciones y cuente
además con los elementos necesarios pra hacerlo resaltan
do de manera especial lo físico y posteriormente lo so- " 
cial y madurativo. Es entonces que surge la necesidad de 
plantear cuales son las alternativas de desarrollo prese~ 
tes en el infante institucionalizado; se encontró un 
sin fin de problemas resultantes de los niños cuidados en 
casa fue notorio el determinar cuales son los problemas -
que pueden enfrentar los niños atendidos en guarderías; -
considerando de antemano la estructuración de toda una g~ 

ma metodológica para abordar este problema y estudio. Va 
que se vislumbró como necesario dar inicio a ese análisis 
partiendo de esos cuatro ejes mencionados y de como ellos 
son relevantes en el desarrollo infantil, denotándose - -
avances bastante importantes en las consideraciones del -
afecto como logro y fundamento del desarrollo, además de
ser resultante de los diversos acercamientos entre infan
te-adulto, y posteriormente infante-infante, adulto-adul
to; hecho que llegó a determinar una forma especifica de
considerar a las relaciones y actitudes presentadas, és-
tas desde la forma de atender al infante, como se le ha-
ble y como se logre entablar ese contacto, Con ello se -
logr6 destacar el como una relación fructífera entre los
participantes puede ser el punto clave para su posterior
real ización. 

Siendo característica en este mismo estudio el
haber ubicado una serie de problemáticas menores alrede-
dor del infante y la institución que se encarga de su cui 
dado¡ situaciones que se observaron desde el nacimiento -



- 252 -

de estos centros y de la perspectiva que manejaban acerca 
de su función, encontrándose desde el no ubicar al infan
te como un ser capaz de asimilar lo que se le imparta y -
determinarlo como soÍo meritorio de recibir cuidados físi 
cos. Y es que conforme a su evolución que se van genera~ 
do ciertos cambios tanto en su estructuración como en sus 
planteamientos acerca de la atención hacia el niño; evo-
lución en la que si bien se observan cambios físicos, no
bien estos concuerdan con los cambios internos reales, ya 
que, como se mencionó a lo largo del estudio se encontra
ron una serie de dificultades en cuanto al manejo de las 
guarderías• y sobre todo cuando se trata de estudiar sus
particularidades internas; denominándose desde un manejo
de la propia estructura¡ esto es como es que se va confo~ 

manrlo el tipo de personal que tiene que hacerse cargo del 
infante, y cuales seran las relaciones que se entablen e~ 
tre ellos, así como cuales deberán de ser las actividades 
que se realicen, tanto histórica como culturalmente. As
pectos que se vinieron a revertir en la postura que fue -
adoptada en el trabajo, ya que se concibe el que las gua~ 
derías aún cuando evolucionaron, no así lo hicieron en el 
aspecto pedagógico y psicológico; ya que fueron creciendo 
cuantitativamente, pero dejando de lado lo cualitativo; -
sin entender aün ellos mismos cual era el fin de su crea
ción y de la formación de diferentes áreas internas y me
nos aún de poder conformarse como un grupo de trabajo. 

Es por ello que se vislumbró el hecho de abor-
dar el planteamiento de la "Capacitación en las Guarde- -
rías•• desde lo que podrían ser sus inicios; esto es el e~ 
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tender y conformar un concepto real y acorde de lo que es 
el infante y de cual es el papel que cada miembro de la -
instituci6n debe de realizar así como la manera de ello;
encontrándose justificantes necesarios para entender cual 
viene a ser la razón de la existencia de un área Psicoló
~lica, Pedagógica y Médica, etc., cubri~ndo cada uno de 

ellos dSpectos específicos, pero tambié11 Jebi~ndose a co~ 
formar un grupo de trabajo. O bien que se deberá de rea
l izar en cuanto a su acercamiento al infante y a su medio; 

estos aspectos postulados desde el trabajo real de una 
perspectiva de infancia y de las relaciones que ello inv~ 
lucra. 

Aspectos hasta la fecha no considerados, pero -
que son de primordial atención, sin ellos se vendrfa aba
jo el propio fin de las 9uarderfas¡ es entonces que se 
postula como el eje de todo. y no observarlo; como se vi~ 
ne haciendo; como un ser receptor y dejarlo a un lado de
las consideraciones que se plantean en cualquier curso i~ 

partido al personal. Es y sigue siendo este el problema
central de la capacitación. el no considerar los elemen- .. 
tos que intervienen en ella y recibirán el bt.>neficio de -
ésta; se maneja de una manera sectarizada. remarcando, o
bien generando al~unas más de las Jivisione~ ya existen-
tes en la labor que se desempe~a 1 sin ubicar como 1nedio -
central ese punto de trabajo 11tl.~"· 

Es por ello que aún cuando el presente trabajo
aborda la problemática de la Capacitación lo hizo de una
manera que pareciera salirse de su li'nea principal; lo 
ocurrido es que éste se contempló desde la postulación 
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del infante, su desarrollo y evolución como marco refere~ 

cial desde el cual se analizó a las guarderias y sus pla~ 
teamientos de capacitar a su personal, que como ya se ma· 
nifestó a lo largo del trabajo no tienen una estructura·· 
ción, ni planeación real y por ello, carece de una postu· 
lación reivindicadora de su existencia; careciéndose éste 
desde el inicio, no contando entonces de un postulado to· 
talizador que hable acerca del sujeto del que se van a e~ 
cargar, cuál vendría a ser el papel que ellos como traba· 
jadores tendrían en esa situación; desconociendo incluso· 
cual puede ser el papel tan importante que tienen en el · 
proceso evolutivo, y sin que exista un concepto acorde de 
como se puede abordar al mismo sujeto desde diferentes 
campos o especialidades sin causar ro~pimientos en la se. 
cuencia y forma específica en la cual él va lográndose 
ubicar, 

Y es entonces que se hizo necesario elaborar di 
cho problema de la "Capacitación en Guarderias" desde su· 
problema central para que este ubicara y conformara esa . 
estructuración con la que no se contaba¡ esto es el par-
tir de la concepción de desarrollo infantil y como se dá· 
este, ubicado como elemento regidor de esa carencia que • 
fue notoria al encontrarse en contacto con las guarderías 
y más aún con sus centros de capacitación; destacándo la· 
necesidad de justificar su preparación y su propia exis-
tencia. 

Es claro el hecho de las insuficiencias presen
tadas en las guarderias, pero es mucho más el que se haya 
denotado un total desconocimiento del porque de su crea--
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ción y de los bienes que ellas pretenden, se hace necesa
rio el replantear cuales son estos y ubicarlos bajo nue-
vas tentativas; no se trató con el trabajo de hechar aba
jo lo que presentan dichas instituciones; sino el poderlo 
entender desde otra perspectiva la funcionalidad y los 
grandes beneficios que puede aportar si se reubican los -
planteamientos iniciales; ya que vino a ser notorio como
todo se fue conformando alrededor de el afecto y los de-
más ejes postulados por el trabajo; se denota el que con
la postulación y creación de un cuadro de desarrollo se -
puede entender como y para que existe cada miembro del 
personal, como ~ste viene a mediar las relaciones entre -
ellos y el infante, sin que se sobreponaan ni estorben en 
su labor cada uno; entendiendo entonces el porque de cada 
actividad y de cada reacción ante el infante; mismo que -
justifica la estructura física existente o que debiera de 
existir, ya que ante cada actividad y ante una concepción 
de un infante participativa tanto en la cotidianidad de -
la institución como en todas las actividades que ahí se -
lleven a cabo, requerirá entonces de un mayor espacio y -
de un hogar más seguro en donde sea necesario reestructu
rar la planeaci6n de actividades; y que éstas esten acor
des con la perspectiva de un ser social y que requiere de 
convivir por su propio desarrollo con otros infantes may~ 
res y menores que él permitiéndole esto el establecimien
to de lazos afectivos reales y de formas de aprendizaje -
preciso. 
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Cubrl~ndose esa gama importante como es la acti 
vldad se observa que bajo ese proyecto de desarrollo se ~ 

marcan formas determinantes en la consideración de los 
cuidados desde la alimentación y lo que ello provoca como 
forma de contacto e iniciador de la comunicación corporal 
y fonética posteriormente; logrando cambios sustanciales
en las conductas de los participantes. 

Con lo que se llega a una postura distinta ace~ 
ca de la capacitación al tener ya elementos en los cuales 
apoyar un programa, ya que se cuentan con medios y formas 
reales de consideración acordes con los problemas que pu
dieran presentarse y con los cuales poder manejar temáti
cas especificas de abordamiento, llegándose a constituír
en elemento introductor y actualizador de todo el perso-
nal ¡ya que la capacitación no puede entenderse como sólo 
una forma de "Pseudopreparación" del personal y retomarse 
más como un medio auxiliar para la mejor funcionalidad de 
todos los elementos tanto internos como externos¡ los cu~ 
les involucran tanto a infantes, personal y a los núcleos 
familiares de cada niño, repercutiendo notoriamente en un 
mejor ambiente que quarde todas las formas necesarias pa
ra la real ubicación del infante en ese medio que viene a 
ser el sustituto de su medio familiar y que tiene tanta o 
mayor importancia que la familia y que por ello debe en-
tonces de contar con los elementos indispensables para el 
mejor desenvolvimiento del niño como ser social. 
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Problemática que viene a incidir as! mismo en -
las formas en como, al existir un cambio substancial en -
las formas en como se concilie al niño esto incidirá en -
las formas en como sea tratado en su familia teniendo que 
revertirse hacia allá el problema, reubicando el papel 
que ésta debe de cumplir y como se van involucrando todos 
en ese proceso evolutivo y no Onica y exclusivamente la -
mujer, que hace y sigue siendo considerada como la encar
~ada innata de atender a los infantes quedando el varón -
en un papel secundario y a veces sin jugar ningún papel -
especifico más que de proveedor de los implementos mate-
riales y sin ocupar su posición real como participante. 
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