
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ESPECIALIDAD EN DESARROLLO 
DEL NIÑO 

REPORTE FINAL 
QUE PRESENTA 

LIC. SILVIA lME~DOZA GARCIA 
PARA OBTENER EL DIPlOMA DE: 

ESPECIALISTA EN DESARROLLO 
DEL NINO 

ASESOR: LIC. MARCELA GONZALEZ FUENTES 

MEmco. D. F. 1989 



 

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 esta 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. 

 

  

 



R E e o N o e I M I E N T o 

A L A 

LIC. LUZ MARIA VERDIGUEL MONTEFORT 

En la elaboración y aplicaci6n de la primera y segunda 

sección de este reporte. 



Se agradece la asesoría para la 

integración final de este reporte 

a la: 

LIC. MARCELA GONZALEZ FUENTES 



INDIC E 

Página 

CONI'ENIOO . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

PRIMERA SEXX:ION: 

DISEOO Y ORGANIZACION DE UNA SALA DE IACTANI'ES 

DE IA ESI'AN:IA INFANI'IL No. 49 DEL I.S.S.S.T.E. 

1. - Reporte de Evaluaci6n de la Sala de Lactantes. . . . . . . . . . . 4 

2. - Proyecto de Intervenci6n para la Sala de Lactantes. . . . . . 3 5 

3. - Reporte de Intervenci6n en la Sala de Lactantes. . . . . . . . . 4 2 

SEGUNDA SEXX:ION: 

DIAGOOSTICO DIFEREOCIAL PARA PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

1.- Integraci6n Teórica de Problemas de Aprendizaje......... 109 

2.- Reportes de dos evaluaciones diferenciales para 

Problernas de Aprendizaje.............. . ................. 143 

TERCERA SEXX:ION: 

SOCIALIZACION 

Integraci6n de corrientes te6ricas en torno al proceso 

de Socializaci6n en el niño. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 O 



- 1 -

CONTENIOO 

El presente reporte tiene caoo objetivo exponer algunos de los -

trabajos prácticos que se realizaron a lo largo de los dos años que d~ 

r6 el curso de la Especializaci6n en Desarrollo del Nirio (Generaci6n -

1986- 1988) de la Facultad de Psicología de la UNAM 

los trabajos aquí expuestos foll!lal1 parte de las actividades fo~ 

tivas diseñadas para cubrir los objetivos generales planteados por la 

Especializaci6n. Teniendo en cuenta que el oojetivo general de la mi~ 

ma es "la fonnaci6n de psic6logos altairente capacitados en el conoci

miento y errpleo de variadas estrategias avocadas a la praroci6n y sol~ 

ci6n de problemas del desarrollo infantil, en un marco de trabajo mul· · 

tidisciplinario y dentro del a:mtexto social nacional", :>e :tX>s asigna

ron dos instituciooes para realizar nuestra formaci6n: la Estancia In

fantil No. 49 del I.S.S.S.T.E. y el Instituto Pedag6gico para Proble-

mas de Lenguaje, Instituci6n de Asistencia Privada (IPPLIAP). 

Las actividades reportadas se agruparon en tres secciones, la pr_! 

rcera de ellas describe el trabajo realizado en una sala de lactantes -

de la Estancia Infantil No. 49 del I.S.S.S.T.E.; el trabajo realizado 

fonr6 parte de las actividades desarrolladas en los Seninarios de Pro

grélllas de Estimulaci6n del Desarrollo I y II, y· de Programas Organiza

tivos de Instituciones de CUidado Infantil I y II, bajo la coordinaci6n 

de l as profesor as Susana Eguía Malo y Patricia Alcazar. 
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En la segunda secci6n se reportan las actividades realizadas en -

relaci6n al Diagn6stico de Problemas de Aprendizaje; centrándose furrl2_ 

rrentalroente en la irrportancia de la evaluaci6n diferencial. La furrla

rrentaci6n y el análisis te6rico de los conceptos de problanas de apreQ 

dizaje y de evaluaci6n diferencial, así caro el trabajo práctico reali:_ 

zado en el Instituto Pedag6gico para Problanas de Lenguaje, Instituci6n 

de Asistencia Privada, fomian parte de las di versas actividades que se 

llevaron a cabo en el Saninario de Problemas de Aprerrlizaje I y II, ~ 

jo la coordinaci6n de la profesora Ma. Elena Navarro. 

La últirca secci6n contiene 2 trabajos con la integraci6n de corrieQ_ 

tes te6ricas en torno al proceso de socializaci6n en el niño. La pr~ 

ra fase fue realizada por Luz María Verdiguel r.bntefort y la segunda -

por Silvia Merrloza García. 

Esta actividad fom6 parte de las tareas realizadas en los ~ 

rios de Problanas de Socializaci6n en el Desarrollo Infantil I y II, -

bajo la responsabilidad de la Profesara Susana Eguía Malo. 
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I.- REPORl'E DE E.VAUJJlCI<E DE IA SAIA DE Il\CTANl'F.s. 

1) Antecedentes de la Estancia. 

En todo el mundo, y caoo consecuencia de las revoluciones y del -

desarrollo tecnol6gico científiCX>, la asimilación de la nrujer al ~ 

jo asalariado es cada vez mayor. En nuestro país, desde hace i:ioCX> rnás 

de treinta a00s / ha tenido \lil notable incrarento (!-Brti'.nez J?.odrfguez / 

1972). 

En México las guarderfas infantiles se han creado para dar aten

ción a los nifus de 45 dfas a seis años de edad, durante el periodo en 

que sus madres se encuentran desatpeñard::> algIDi tipo de trabajo fuera 

del rogar. 

La reglamentación de las gua.rderfas infantiles de México, se ini

ció en 1931, estableci~se en el artículo 110 de la Le:! Federal del 

Trabajo, la obligación del patt6n de prqiorcionar el servicio a los -

hijos de las mujeres que tuvieran enpleadas ';{ cuyas edérles estuvieran 

CXJtprendidas entre los cuarenta clias 'f los seic mios de .edérl. 

En 1961 se m:xlifidS este reglamento, obligarrlo sólo a los patro

nes que tuvieran erpleadas a m1s de 50 trabajadoras, lo cual trajo co

no consecuencia que los patrones sólo enplearan hasta 49 enpleadas, 

CX>n el fin de evitar el gasto del establecimiento de la guarderfa. En 

1962 se nodifidS nuevamente el artículo, liberan:lo al patr6n de esa -
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obligaci6n y consecuentenente, el artículo 110 dej6 de tener vigencia. 

Sin art'bargo, no es sino hasta 1973 en que el r..r-~.s.s. pudo dar efecti

vidad al artículo, cuarrlo la Reforma a la Ley del Seg1rro Social inpo

ne a los patrones la obligaci6n de aportar el 1% sobre el importe que 

por salarios paguen a sus etllleadas. 

Las guarderías del !.M.S.S. solucionan parcialmente el problana, 

ya que el servicio se limita a las madres trabajadoras aseguradas por 

el !.M.S.S., y solo se atierrlen a los ni.OOs hasta los cuatro a.ibs de -

edad. Por otro lado se cuenta con las guarderías que se han creado @ 

ra las etllleadas de las secretarías particulares que también resultan 

limitadas, por la creciente danaroa del servicio. 

En enero de 1977, se cre6 la Direcci6n General de Centros de Bi~ 

estar Social para la Infancia, dependiendo de la Secretaría de F.duca-

ci6n PGblica (S.E.P.) la cual coordina los servicios de guarderías de 

Secretarías de Estado, Organi&OC>s Descentralizados y Coordinaci6n del 

Estado de México. 

En 1977, con esta Direcci6n se cambia el rx:mbre oficial de "Guar

derías Infantiles" por el de "Centros de Bienestar Social para la In-

fancia", cuya función fue la de asesorar 31 guarderías de los sectores 

p{iblicos y paraestatales.en su organizaci ón y funcionamiento técnico. 

l:":n 1976, por acuerdo de la S.E.P se crea la Dirección General de 

Centros de Bienestar Social para el Infante, oon facultades para orga-
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· nizar y dirigir los Centros de Desan:ollo. 

Considerando el tipo de administraci6n, pueden distinguirse en el 

aro de 1978, los siguientes tipos de Centros de Desarrollo: 

a) Guarderías del Instituto Mexicaro del Seguro Social. 

b) Guarderías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

e) Guarderías del Departanento del Distrito Federal. 

d) Guarderías de las Secretarías de Estado. 

e) Guarderías de Organistos Descentralizados. 

f) Guarderías de Centros, Institutos y Universidades. 

La agrupaci6n de los centros de desarrollo de acuerdo a la insti

tuci6n a la que pertenecen, dei:.eDni.na también la existencia de grandes 

difer~ias en torno a las oondiciooes que fl.ll'lCionan. 

Las corrliciones de cada guardería. depeIX1en principalmente de la -

instituci6n a la que pertenecen, del presupuesto que ~te le asigna, -

del nivel cultural de los jefes administrativos y sirrlicales, de la hi_!! 

toria del centro de desarrollo dentro de la prcpia Instituci6n y del -

ínter~ y la capacidad del personal del centro de desarrollo. (Bárce

nas, 1978). 

En 1980, se hace una rrodificaci6n del R?glairento Interro de la ~ 

cretar!a de Etlucaci6n Pt'iblica (S.E.P.) y se cambia la denaninaci6n por 
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Direcci6n Ger.eral de Fducaci6n Inicial, aqiliando significativarrente -

las facultades y las atribuciones que le ccmpeten. 

la Frlucaci6n Inicial está rea:mocida cx:m::> parte del Sistema Frl~ 

tivo Nacional en la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexi~ 

n::is, titulo VI, Art. 123, apartados A y B. 

la Direcci6n General de Frlucaci6n Inicial proporciona: 

1) Servicios de Frlucaci6n Integral a nifus desde su nacimiento has 

ta los seis aros de erlad. 

2) Brinda asistencia y educaci6n a los hijos de madres trabaj~ 

ras que asisten a los centros de Desarrollo Infantil de la -

S.E.P. 

3) Asesora a las deperrlencias de los sectores públioos, privados, 

paraestatales en los aspectos educativos, asistenciales, el f'll_!! 

cionamiento de organizaci6n, oonstrucci6n y ambientación de -

los Centros de Desarrollo Infantil. 

En los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Frlucaci6n, se en

cuentra cx:m::> antecedente n::> d::>ligatorio de la Frlucaci6n Prinaria e In

tegral, de la Frlucaci6n Elanental. 

SegGn decreto emitido en ooviE!llbre de 1984, dentro del Diario Ofi 

cial de la Federación, las estancias infantiles de las paraestatales, -

así cx:m::> de todas las secretarías de estado, serán absorbidas por el -
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ~ 

tado (I.S.S.S.T.E.). Aunque su paso está sienio paulatino, actuahnen

te estas guarderías trabajan con el programa de educaci6n inicial. 

La estancia de Desarrollo Infantil No. 49 "Hospital General", ~ 

~iente a la secretaría de Salubridad y Asistencia PGblica, fue in

corporada oficialnente al r.s.s.s.T.E. en febrero de 1985, mantenieroo 

su organizaci6n interna y el servicio que presta, solo que alx>ra ajus

tándose a las polítiqas administrativas del r.s.s.S.T.E. 

Dado que esta estancia sufri6 los efectos de los terratotos ocu-

rridos en septianbre de 1985, desde esa fecha peonaneci6 fuera de ser

vicio, hasta marzo de 1986, en que se abri6 para proporcionar el serv_! 

cio de cuidado y asistencia a los nifus de 45 días a 6 aros de edad, -

hijos de madres trabajadoras del Hospital General, preferentanente. 

La estancia infantil está integrada por las siguientes áreas de -

servicio: 

- ~álica - F.ducativa 

- Mn:i.nistrativa - Vigilancia 

- Técnica - Mantenimiento (linpieza) 

La Divisi6n de Estulios de Posgrado de la Facultad de Psicología 

de la u.N.A.M., estableci6 un convenio a rrediados del aro de 1986, con 

la De1egaci6n de la zona Norte del r.s.s.s.T.E., desigranoose la Es~ 



- 9 -

cia Infantil No. 49 del r.s.s.s.T.E. caro el centro de prácticas de -

las alU!U1as de la Especialización de Desarrollo del Nifu. Siendo el -

objetivo general del programa: proporcionar asesoría profesional y -

técnica en lo referente a la optimización de programas que pranuevan -

el desarrollo integral del nifu en los niveles de lactantes, materna

les y preescolares. Especfficarente en lo que se refiere al diseño, -

i.iistrunentación y evaluación de: 

a) Progranas de Desarrollo y Educación Infantil. 

b) Materiales Didácticos. 

c) Programas de Capacitaci6n de Personal. 

d) Estrategias de participación de la féll\i.lia en el proceso de d~ 

sarrollo y educación infantil. 

e) Programas para la prevenci6n, detección, tratamiento, evalua

ción y seguimiento de problemas de socializaci6n, aprendizaje 

y adaptación. 

Debido a las necesidades imaliatas de la Estancia y por petici6n 

del personal técnioo se inició el trabajo directamente en la sala de -

nifus lactantes (de 45 días a los 18 meses de edad), dor.:le, ocm::> pri

mer paso, se hizo una ooservación del funcionamiento y actividades ~ 

tro ele la sala, involucrarxlo tanto al personal cx:rcP a los nifus a los 

que atiende. 

A continuación se hace una descripci6n de los resultados obteni

dos de las observaciones, a partir de las cuales se analizan los ríoti-



- 10 -

vos para proponer un cambio tlil cuanto a organfaaci6n y funcionamiento 

de la sala de lactantes de la Estancia Infantil lt>. 49 del r.s.s.s.T.E. 

2) Desc::ripcioo de la Cbsexvaci6n en la Sala de Lactantes. 

Durante un periodo de 6 d1as se realizaron obseIVaciones en las 

tres salas de lactantes: Lactantes "A" (niñ:::>s de 45 d!as a 8 meses de 

edad), Lactantes "B" (niños de 6 a 12 meses) y Lactantes "C" (de 12 a 

18 meses de edad). Se utiliz6, adanás, un cuestionario para recabar -

infomiaci6n sobre: 

a) Distribuci6n física y m:ibiliario. 

b) Personal. 

e) Descripci6n de las rutinas de trabajo en cada nivel. 

d) Artículos de cxmsuro y reposici6n. 

e) Material recreativo y dicMctioo. 

f) canunicaci6n maestros-padres de familia. 

g) control de rutinas. 

h) Programas de estirnulaci6n. 

i) Descripci6n de un d.1'.a de trabajo. 

El horario de observaci6n en las tres salas fue el siguiente: 

FECHA HORARIO 

Julio 16, 1986 12:00 a 15:00. P.M. 

Julio 21, 1966 12:00 a 15:00 P.M. 

Julio 22, 1986 12:00 a 15:00 P.M. 

Julio 23, 1966 7:00 a 15:00 P.M. 

Julio 25, 1986 7:00 a 15:00 P.M. 

Julio 28, 1986 7:00 a 15:00 P.M. 
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A partir de este periodo de observaciones se obtuvo la siguiente 

infonraci6n: 

a) Distribuci6n fisica y rrobiliario. 

La distri.buci6n fisica de la sala de lactantes se encontr6 dividi 

da por dos paredes, las cuales cuentan ron ventanales altos, fonna!W 

· así tres salas largas, canunicárrlose entre sí por rnerlio de un pasillo. 

La Sala "C" y "B" tienen una puerta que canunica ron un pasillo exte-

rior, pero Gnicamente se utiliza la de la Sala "C". En el pasillo in~ 

rior de las tres salas hay una puerta que canunica a un patio exterior 

la cual ro se et1plea. Cada sala mide aproximadamente 46 mts. 2 

En cuanto al rrobiliario, la Sala "A" cuenta oon 16 cunas, un es-

tante, una silla alta para proporcionar alimentos, dos nesas infanti

les y un lavabo; la Sala "B" cuenta oon 16 cunas, 4 sillas altas para 

dar alirrento, una silla pequeña infantil, un estante y un lavabo; la -

sala "C" cuenta oon 4 cunas, 7 oolchones (de cuna), 2 mesas infantiles 

un estante y un lavabo. (Ver croquis 1 y tabla 1, pág. 12 - 13). 
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TASIA 1 

Distri.buci6n de f.bbiliario en las Salas de Lactantes 

"A", "B" y "C" 

No. DES:Ril'CION DEL s A L A s 
'lurALES 

KEILIARIO 
A B e 

1 CUnas Gran::les 8 13 1 22 

2 Cunas Chicas 7 - 1 8 35 

3 Cunas para cambio de pañal 1 2 2 5 

4 ~s 3 15 - 18 

5 Sillas altas para al.i.nentaci6n 1 4 - 5 

6 Sillas ¡;orta-bebe 3 - - 3 

7 Sillas infantiles 3 2 12 17 

8 Mesas infantiles 2 - 2 4 

9 Estantes 1 1 1 3 

10 Lavabos 1 1 1 3 

11 Colcrones de cunas - 7 7 14 

12 Botes de basura 1 1 1 3 
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b) Personal. 

- Pro¡:orci6n adulto-niño 

De acuerdo a las observaciones r ealizadas, se encontró una asís 

tencia de niños y personal de la siguiente foll!la: 

TABIA 2 

---· 
SALA DE 

PERSJNAI, Nmo8 Nil~ IDI'AL 
IACTANI'FS 

"A" 1 7 3 10 

"B" 2 4 3 7 

"C" 2 7 7 14 

'IDl7\LE.5 5 18 13 
1 

caro puede observarse en la Tabla 2, la proporción de adult9s -

por niño es despro¡:orcionada. Por ejenplo, en lactantes "A" hay una -

asistente ¡:or diez niños, a(in cua.rxID ~stos requerfan de mayor atenci6n 

a sus necesidades (alilrentación, cambio, sueño, etc.) 

- Caracterfsticas del Personal 

A continuación, en la Tabla 3 se hace una descripción de algu

nas de las características personales de las asistentes educativas que 

laboran en las tres salas de lac'-...antes (horario, antigüedad, periodos 

de descanso) . 
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TABIA 3 

: 1 1 
N:M3RE WCII.A LOCIIA ISABEL W\. OOLORES ~111.. DEL 

ESPIIDSI\ ImLE1X) GAR:IA GAR:IA CA™EN 
HIDAiill .CilillAIEZ A. RAMIREZ 

SALA "A" "B" "B" "C" "C" 

EDAD 53 aros 29 aros 48 aros 32 aros 49 aros 

ASISTEN-
CIA POR 5 <il'.as 5 <il'.as 5 <il'.as 5 <il'.as 5 <il'.as 
SEZ<IANA 
ANITGUE 10 aros -- -- 12 aros 13 aros DAD 
H ENl'RA o 7:00 7:00 7:00 8:00 7:00 
R DA 
A 
R 51\LI-
I DI\ 

13:30 13:30 13:30 14:30 13:30 
o 
PERIOOOO 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 
DE DES- a a a a a 
CANSO 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 
CAru\CIB- trabajado- Dinámica, Diranica, Apática, - Trabajadora 
RISTICAS ra, ex>ope- trabaja - trabaja - deSIDtiva- a:ioperativa, 
PERSrnA- rativa, - oon niños oon niños da, traba- afectuosa -
LES trabaja - de manera de manera ja con ni- oon los ni-

oon niros :i.ITq;lersonal ir.personal ros de rra- ros, ª1.JIXll.le 
de manera nera ~ su trabajo 
:i.ITq;lersonal sonal. es :i.ITq;lerscr-

nal durante 
las rutinas 
oon los ni-
ros 

e) Descripción de las rutinas de trabajo en cada nivel. 

Se oonsiderarán las diferentes actividades que se desarrollan en 

un <il'.a nomial de trabajo. A oontinuaci6n, en la Tabla 4, se describen 

las actividades que realiza el personal oon los niños en cada uno de -

los niveles. 
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TABIA 4 

Ll\CTANI.'ES "A" I.J\CTAN'I'ES "B" LAC"'..AN'IES "C" 

Para los niños , lactantes oo se realiza esta actividad, 
s6lo se verifica que el pañal esté limpio y si no está, 
se le pide al padre que cambie al niño antes del ingreso 
a la sala 

El cambio y aseo es adecuado y funciona, pero en la cade 
na oo se incluye el lavado de rranos entre un niño y otro, 
y el corte del papel (de estraza) que se us6 para colo
car al nii.o y proteger la sábana; la misma tira se usa -
con 3 6 4 nifios. 

' Durante el periodo En el desayuno y A los nifios se les 
de desayuno y caaj. a:mida la Aux. &!~ sienta en la masa 
da la Awc. :r:.ducaq cativa va directa- 20 minutos antes de 
va prepara un pla- rrente a la Sala"A" que llegt¡en los ali 
to de al.L-rento y - a servir los ali -- irentos a la sala, -
lo coloca cerca de irentos y los lleva sin que este perio
la cuna o el ~ a su sala dejároo- do se aproveche pa
~ del niOO a -- los en el estante, ra realizar alguna 
quien va a alir.'en- saca los baberos - actividud, lo que 
tar. Después de de lá.s pañaleras, ocasiona !'léllestar 
que se ba consur:ri. - se los pone a cada en los niños. Se 
do el al:inento se- nifu, va sentando sirven los al:iiren-
mis61ido, prepara a uro por uno en - tos y aquellos ni-
una mar.ti.la de le- las sillas altas - ros <JUe ya usan la 
a'l.e y se la da al para dar de cx:rrer cud1ara caren solos 
niro, dentro de la y teJ:rainarrlo con - mientras a los -
cuna, en ocasiones cac1a niOO lo deja otros se les ciá in
apoyando el bibe- en su cuna. La ~ dividualr.ente. A 
r6n en una alr.oha- mila la prepara o aquellos ni."":v::>s que 
da para que el ni.,- calienta para que se resisten a cerner 
ro la tare solo. sea cxmsuni.da ir?re se les grita y arre-

diatanente antes .- naza, convirtiéndo
Esta rutina la ~de la siesta, den- se esta situaci6n -
liza con cada uro tro de la cuna. angustiosa para al-
de los niros (10) , gunos de ellos 
la Aux. Eiiucativa 
sin ningGn apoyo 
extra. 

(Ejemplo: Alba) • 
Los niros aan 00 -

usan la taza para -
temar los líquidos . 

. Pero dado que es - · 
; l.h"X> de lo::; "reauisi 
' tos" de la salá, ro'. 

i-------1----------1---------4-'-se-· les ren:Ute u.sai¡ 
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LACI'ANI'BS "C" 

En ocasiones se observ6 
que se les daba de carer 
a los nifus aa>stados de 

la taza entrenado
ra, prefirien:lo l a 
auxiliar educativa 
dar el líquido ron 
la cuchara. 

- lado, dentro de la cuna. 

Ninguna de las Auxilia
res F.ducati vas se lava -
las marXJs entre la a:mida 
de un ni.fu y otro. 

Todos los niños duellnen de 10:30 a 12:00 horas 
de la rnañaña. 

No se realiza 

La actividad es se 
leccionada y pre~ 
rada i.rr.lediatanente 
antes de su ejecu-
ci6n, lo que ocasio 
na improvisaci6n y
la !'X) clisponibili -
dad de todos los rna 
teriales requeridos 

En diez minutos rea 
lizan actividades -
diferentes (segtín -
la Aux. para evitar 
fatiga) , lo que im
pide participación 
de todos los nifios 

No se realiza y que la disfruten 
suficientemente. Su 
rea~izaci6n es aut,2 
mática, más -que to
do por curplir oon 
el requisito. Hay 
un forr.ato de ~ 
miento en que se re 
gistra el núnero ae 
nif.os que asisten y 
cuántos participan 

'en la actividéld. 

i 
No se anota quienes 
lo hicieron y quie
nes !'X), y porqué. 
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RUTINAS LJ\CI'ANI'ES "A" 
1 

.IACl'ANI'ES "B" 
1 

IACTANTES "C" 

' 
ENTRffiA 

La madre o padre entra a la sala a recoger al niro de 

DE 
la cuna, lo cambia si es necesario, reaJge la pañalera 

NIOOs 
y se lo .lleva; no se establece cx:rnunicaci6n entre el -
padre y la auxiliar educativa. 

La Auxiliar Educativa del turno de la tarde llega a la 
1 : 30 y desde ese m::rrento es la responsable de toda el 
área. 

CAMBIO 
Entra, reaJge las colchonetas ele la sala "C", reúne a 

DE los niros de las tres salas, en la sala "A" (los de la 
sala "B" y "C" que oo caminan en andaderas) y teonina 

TURNO de dar los alimentos a los nifus que faltan. La auxi 
liar educativa de la mañana que queda hasta las 2:30--
se limita a observar. 

Entre las auxiliares que salen y la que llega oo se -
cx:munican las novedades de los nifus, ni la infoma--
ci6n que se debe dar a los padres. 

d) Artículos de consUIO y reposici6n. 

Del material que se requiere para el cuidado y aseo de los nifus, 

parte es prcporcionado por los padres y el resto lo suministra la Es-

tancia. 

Peri6dicarrente los padres deben proporcionar a la estancia una -

lista de artículos, los cuales son administrados por la Trabajadora ~ 

cial, con base en las ~sidades de cada sala, y los cuales se rrencio-

nan a continuaci6n. 

1 Frasco de aceite. 1 Bote de toallas hGrredas 

1 Bote de talco. 1 Caja de kleenex 

1 Tubo de vaselina 
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La Institución se encarga de adquirir y suministrar los ;nateria-

les de COl1Sl.r.D cada vez que así se requiere, tales cx::rro: 

Papel sanitario Rollo de papel estraza 

Toallas (de tela) Algodón 

Jab6n }l;.)a:l:elenguas 

Sábanas para las etmas 

e) Material Recreativo y Didácti.ro. 

Se presenta en la Tabla 5 l.B1 inventario del material educativo -

ron que se cuenta en cada sala, el cual pemianece almacenado en una ~ 

ja, fuera del alcance de los ni.OOs. 

'I2\BIA 5 

1 ' 
~"A" ~"B" ~"C" rorAIES 

4 nrurleros de plásti 9 muñecos de ~ 3 muñecx:is de plásti:_ 
ro chiros con soni-= co dúco:::; CDn soni- co chicos. 16 
do. do. 

8 sonajas. 2 sonajas. 10 

3 ooches de plást.!_ 10 coches de plás-
co grarxies. tico rcediaros. 13 

5 IlUlf.ecas de p~ 5 tico chicas. 

14 dados de plás- 14 tico grandes. 

4 pelotas de pl~ 6 pelotas de plás-
10 tico chicas. tico chicas. 

12 animales de -
pl~tico chico::; - 12 
con sonido. 



- 20 -

LACTANI'ES "A" LACTM'l'ES "B" LACTANI'E.5 "C" 'lUI'ALES 

1 tambor de rretal 1 

2 juguetes musica-
2 les. 

1 teléfono 1 

6 muñecas de trapo 6 

6 cubos de espuna 
de diferentes ta- 6 
maños. 

2 tfteres. 2 

f) Ccrnunicaci6n Maestro-Padres de Fanú.lia. 

No se cuenta cx>n un sistsna de cx:xnunicaci6n fonnal entre las asis 

tentes educativas y los padres. Estos se limitan a dejar y recoger al 

nifu de la cuna, sin infanuarse sobre cáro estuvo el nifu en el trans-

curso del día. 

g) Control de Rutinas. 

No se tiene un sisterna de registro de las diferentes rutinas de -

cuidado que el personal proporciona al nifo, ocasionardo falta de cnnu-

nicaci6n entre las auxiliares, en relaci6n al cuidado, atenci6n y est:! 

rnulaci6n proporcionada. Debido a esto no es posible dar info:rmaci6n a 

los padres sobre el de~ y estado general del nifu durante su ~ 

manencia en la estancia. Esto ocasiona también un problema de cx:xnuni-

caci6n ron el personal náliro, ya que se desronoce lo que sucedi6 ron 
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el nifu en el tumo matutiro, dificultándose tambi ful la ocmmicaci6n -

para el personal responsable del turno vespertino quien queda a cargo 

.de la atenci6n de los niños. 

h) Progranas de Fstimulaci6n. 

Las aUxiliares de la sala de lactantes cuentan ron el Manual Psi

oq;:iedag6gioo t;xperimental para Lactantes. Direcci6n General de lliuca

ci.6n .Matenx>-Infantil (S.E.P. 1978). Durante las cbservaciones se pu

do cx:nstatar que el personal dedica gran parte de su tia!p> a la real.!_ 

zaci6n de actividades de sueño, canbio de pañal. En ninguna ocasi6n -

se cbserv6 que las auxiliares educativas prc.porcionarán algtín ti¡;xJ de 

esti.rrulaci6n o realizaran alguna actividad del Uanual Psicopedag6gico 

de la S.E.P. En gereral la relación de las auxiliares educativas ha

cia los niños fue poco afectiva y cálida, habierrlo poco oontacto vi

sual y verbal. 
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i) Descripci6n de un día de trabajo. 

A continuaci6n se describe en la Tabla 6, las actividades realiz~ 

das por el personal y los niños, de acuerdo al horario estableci 

do en la sala de lactantes. 

TABIA 6 

ACTIVIDADES OBSERVADAS ACTI-
PUiNEl\DAS HORA HORA SALA "A" "B'i VIDAD 

º Reoepci6n de 7:00 - 8:30 7:00 - 8:30 Reoepci6n de niños. 
niños. 

º cambio de pañal Desayurx:¡ y cambi o de 
y preparaci6n 8:00 - 8:30 8:30 -10:00 pañal. 
de desayurx:¡. 

0 Desayurx:¡ 8:30 - 9:30 10:00-12:00 Siesta 

0 cambio de pañal 9:30 -10:00 11:00-12:00 Almuerzo del grupo 
de Auxiliares F.duca 
ti vas. 

º .Siesta 10:00-11 :00 12:00-13:00 canida. 

0 ActiviCad de Es 
timulaci6n y ..= 11:00-12:00 13:00-13:30 cambio de paiial. 
cambio de pañal 

o canida 12:00-13:00 13:30-15:00 Entrega de niños, -
cambio de turn::> de -
las auxiliares educa 
tivas. 

SAIA "C" 

La rutina igual a -
las anteriores, rolo 
que de 10:00 a 10:30 
se realiza la activi -
dad de est imulaci6n -
de l os niños y de -
10:30 a 1~: 00 la sie sta 



- 23 -

3) Análisis. 

A traws de los datos obtenidos durante el periodo de observaci6n 

• en la sala de lactantes, se realiz6 un análisis de las oorxliciones en 

que se encontr6 dicha sala, en cuanto al personal, canunicaci6n oon -

padres de familia, espacio f.1'.sioo y nd:>iliario, el cual se presenta a 

oontinuaci6n. 

A) Personal. 

Casi todo el personal ha prestado sus servicios en las diferentes 

áreas ron que cuenta la estancia (cx:m:> son l:inpieza, cocina, vigilan

cia, etc.) S6lo una auxiliar educativa ha recibido capacitaci6n para 

el trabajo oon nifus. En la ausen::ia de algtma auxiliar de la sala, -

la asignaci6n del personal suplente era de cualquier área de servicio 

diSEX>Iill>le en la estancia. En este sentido el personal suplente puede 

un d!a estar en la sala a cargo de los nifus y otro d!a de~ -

labores en la cocina. La inestabilidad del personal y su poca capaci

tación son factores llrq;x>rtantes a oonsiderar al analizar la relación -

asistente-ni.fu. 

Jackson y ools. (1977) hacen referencia a la :i.rrpJLtancia de sel~ 

cionar al personal de una estancia que trabajará con los nifus, tanan

do en cuenta factores cx:m:> la edad, el interés por los nifus, el nivel 

de educación, etc. 
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El trabajo cooperativo entre las auxiliares educativas de esta sa 

l a de lactantes es p:x::o frecuente, ya que cada una se hace cargo de la 

atención de los niños que le son asignados, si una auxiliar se r etira 

los ni..~os quedan solos y sin vigilancia. 

La proporción de nifios por auxiliar educativa es inadecuada, ya -

que en ocasiones una auxiliar educativa puede tener 15 niños bajo su -

cuidado y otra contar con solo 5. Las divisiones que tiene la sala irn 

piden el trabajo coc.perativo y de equipo entre el personal. 

El trabajo en equipo es básico para obtener un alto grado de cal!_ 

dad en la atenci6n que se proporciona a los niños. Los nifios lactan

tes son más dependientes y requieren que se les dedique más tierrpo y -

atenci6n individual durante cada una de las rutinas (alirrentaci6n, hi

giene, suefio y juego), que los nifios mayores. 

Con respecto a la organizaci6n del personal, actuallrente cada au

xiliar es la encargada de un núirero de nifios por cada sección (A,B,C) 

en la sala, quien proporciona los cuidados de alilrentación, higiene y 

descanso, lo que provoca que el ni..i'lo tenga que esperar turnos para ser 

atendido en cada una de estas necesidades, reduciendo el tierrpo desti

nado a la estirm.llación. Se tendrían ventajas mayores si se rrodi.fica -

la orga.'1i.zaci6n del personal de la sala, responsabilizando a cada mi~ 

bro del personal de una o dos áreas de actividad (alirrentación, juego, 

filtro, sue.'1o, carrbio de ?éiF.al). En otras palabras se asignaría a U."la 

auxiliar educativa en una área de la cual se haría responsable y todos 

los niños pasarían de acuerdo a sus necesidades por las áreas que re-

quirieran. La ventaja de esta organización es prq>iciar una cnrta du-
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raci6n en la transici6n de una a otra actividad, así cx:xro un alto ni-

vel de participaci6n de las auxiliares y mayor tierrpo para la estimul~ 

ci6n de los niños. (Le Laurin K. y Risley T. , 19 82) • 

En cuanto a la atenci6n de las auxiliares educativas hacia el ni

ño, el trato es de fon:ia nuy inpersonal, esto debido a que los niños -

pennanecen la mayor parte del tienpo en sus cunas, por lo que no se e~ 

tablece ccm..micaci6n verbal o f!sica, dando mayor inportancia rolo al 

cuidado físico (ali.rrentaci6n, higiene y descanso). No se tana en cuen 

ta la esti.rrulaci6n orientada a maximizar las oportunidades de explora

ci6n y aprendizaje, las que se pueden incluir dentro de los periodos -

de la realizaci6n de las rutinas de cuidado diario. 

En los estudios scbre la atenci6n de niños en estancias infanti

les se nenciona COTP uno de los principales puntos referentes al per~ 

nal que está en contacto con los nif.os la mayor parte del tienpo, que 

&>te debe recibir una capaci taci6n adecuada y suficiente para llevar a 

calx> cada una de las rutinas, prq>iciando una re1aci6n afectiva y per

sonal entre la auxiliar educativa y cada uno de los niños (J'ackson y -

cols., 1977). 

La atenci6n hacia los niños se encuentra organizada bajo un hora

rio de rutinas, el cual se va desarrollando de acuerdo a la habilidad 

de la cwxiliar educativa y del núrero de niños que asistieron en su ~ 

la, realizando las actividades de nanera mecfudca para sacar el traba

jo a tieipo. 

A esta edad, los periocX>s de al.i:rrentaci6n no necesariarrente deben 
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reglamentarse dentro de un mrario fijo para todos los niños, pues no 

sirnpre todos requieren de la canida a la misma hora. Sin wbargo, mE_ 

chas veces, por la necesidad de brindar atenci6n individualizada y por 

las limitaciones del personal, se dificulta el cunplimiento de esta ~ 

rea en el tirnpo apropiado para cada ni.fu. Jackson y cols. (1977) re

caniendan que mientras una amd.liar alirrenta o asea a un ni.fu, los -- 

otros podrían jugar, tratando de oo interferir entre ellos, y bajo la 

supervisi6n de otra auxiliar educativa. 

Algunas prácticas de higiene podrían ajustarse a un oorario muy -

definido, caro a la rora de la llegada, después de las canidas, y an-

tes de la salida. los periodos de descanso deberán ajustarse a los ~ 

rarios de sueño de cada ni.fu, tratando de oo hacerlos dormir más de lo 

necesario, ya que esto ocasiona prcblaTiaS en el h::>gar y les resta opo_!: 

tuniclades valiosas en su aprerrlizaje (Jackson y cols., 1977). 

los periodos de juego deben ocupar todo el tiEJll?O que el niño J?e!: 

manezca despierto en la Estancia, y cuando oo se les esté dando aten

ción a sus necesidades Msi.cas. J\ql.Ú, el periodo de juego puede estar 

sujeto a un prograrra de estimulaci6n establecido, donde se diversifi-

quen las activic..ades que los nifus realicen. 

B) Commicaci6n con padres de familia. 

La a:municaci6n que existe entre las auxiliares educativas y los 

padres es muy infonnal, dado que el padre o la madre al llegar, dejan 
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al ni.fu dentro de la cuna o en la sala y lo reoogen en el misir'o lugar 

y la auxiliar educativa ro informa acerca de rooo estuvo el nirio duré!!! 

te el día. Sin a:ibargo, es .in¡lortante contar con un sistana de o::.muni 

cación entre las auxiliares educativas y los padres, ya que por medio 

de este sistana se puede intercambiar infonnaci6n con respecto al es~ 

do de los n.ifus (Jackson y cols., 1974) . 

C) Distribuci6n ffsica y rrobiliario. 

la superficie designada para las salas "A", "B" y "C" es insufi

ciente y está mal distrib.úda, lo que dificulta la realización de las 

rutinas de trabajo del personal. la división de la sala (por nruros) -

ro peonite la vigilancia de los n.ifus ni el trabajo cooperativo entre 

las auxiliares aiucativas, ya que cada una se hace cargo del trabajo 

en su sala. Si un asistente educativo se retira:, 

solos }.' sin vigilancia. 

los nirios quedan 

Existen tres puertas de acceso, de las cuales una cx::rnunica al in~ 

rior :r exterior de la estancia, y las otras dos se encuentran fuera de 

servicio. Solo se cuenta oon un pasillo cnro medio de cx::rnunicaci6n e_!! 

tre las tres .salas. El uso que se le da a los accesos ir.ipide tener ~ 

lidas en caso de arergencia, ya que s6lo una puerta está en funciona-

miento y las otras dos ro son utilizadas. 

Respecto a la ilu:rinaci6n y ventilaci6n, las divisiones o canceles 

irrpiden el paso de la luz natural, por lo que se tiene que hacer uso -
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durante el día de la luz artificial, y la falta G.e circulaci6n de aire 

encierra los olor es desagradables. 

Es ~rtante abrir el espacio para que se aprovechen los rredios 

naturales y se cuente con una ventilaci6n adecuada . Una sala de lac

tantes debe contar con espacios interiores abiertos, donde el niro que 

aún ro camina pueda ver todo lo que acontece a su alrededor, y dome -

tenga suficiente espacio para rroverse libremente, con alfanbras o col

clx>netas en el piso para :i.rrpulsarse o gatear. El niOO que ya se para 

debe tener de doode sostenerse (pasarnan:>s y agarraderas) , para ejerci

tar su caminar hacia los rnateriales recreativos, con muebles fijos o -

ligeros para que éstos puedan ser reubicados por los adultos. En el -

caso del niOO que ya camina, éste debe tener lugar para r.overse y tr~ 

ladarse de un lugar a otro sin tropiezos, con objeto de que puerla dis-· 

frutar de jalar y ver rodar objetos, impulsar carros y 1-.ezclarse con -

los otros niros tras un mis-ro interés. ('1.Wa.rdosz, s. y Cols., 1974; -

Urbina J., 1982; I.e I.aurin ::: Risley, 1972; Ulrich y cols., 1974). 

Por otro lado se cbsei:vó un exceso de rrobiliario principalmente -

un gran núrero de cunas que son utilizadas para mantener en ellas a -

los nifos, asf ca<o para aL-ria.cenar las pañaleras de cada uno durante 

el día, adanás de estantes rretálicos (los cuales ro son utilizados pa

ra guardar las pañaleras), mesas, sillas infantiles y arrladeras, lo -

cual ocupa casi todo el espacio disponible. Los niros no cuentan con 

áreas libres para desplazarse, jugar y CXInUnicarse , propiciárrlose poco 

control para la vigilancia y atenci6n de las auxiliares hacia los niros. 
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La superficie designada para los niños lactantes debe ser adapta

ble es decir, estar dividida por n6dulos o estanterías de su tarraño, -

de nanera que se puedan colocar ju~tes que permitan a los niños ver

los y alcanzarlos por sí. solos. En algunas áreas se podrán colocar -

oolc:honetas sobre el piso y sillas porta-bebé, en otras, una o dos ne

sas oon sillas infantiles (Jackson y cols., 1977). 

Twardosz y ools. (1974) refieren que un ani>iente abierto propor-

ciona una mayor visibilidad para las auxiliares educativas, tanto de -

los niños OC11D de las interacciones entre ellos y el equipo, lo que -

permite rrejorar la supervisi6n. Un espacio pequeño, trarquilo y en a! 

guna fODlla saniaislada, debe reservarse para un núnino de cunas, en -

ébnde sólo los niños nerx:>res de 4 rreses permanezcan si están donniébs; 

o los mayorcitos que por alguna raz6n especifica requieran de cuna in

dividual. Los niños nás grandes disfrutan lo miSllD dunniendo en una -

oolchaneta que en una cuna, y esto les pennite levantarse por sí. mis-

nos cuando despiertan. 

Con respecto al material didáctioo y recreativo, ~ste permanece -

fuera del alcance de los niños, y cuando se les proporciona, no exis-

ten actividades planeadas que notiven la participaci6n del niño oon el 

material. 

Jackson y ools. (1977} rrencionan que el material didáctioo y re

creativo debe oolocarse en estantes al alcance y a la vista de los ~ 

ños, de igual forma deben colocarse m5viles de figuras variadas y col~ 
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res vivos o de materiales que puedan reflejar la luz. Otros rróviles ~ 

drían ir sobre las cunas de los bebés, de tal forma que puedan tocar-

los con algún esfuerzo. Estos m5viles deberán ser de formas muy sirn-

ples, de colores brillantes y de tamaños adecuados a la mano del niño. 

En lo referente al material de consurro diario para la realización 

de las rutinas en la sala, ~ste es el suficiente y adecuado para las -

actividades de higiene. El sistema de reposición por parte de la Di-

rección es eficiente, ya que responde de inrrediato a las necesidades. 

Asimisno, se ooserva buena participación de los padres en cuanto a la 

cooperación del material cada nes. 
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4) Consideraciones para un carri:>io. 

De acuerdo oon el análisis previo dome se plantean las alternat_! 

vas de roodificación de la Sala de nifus Lactantes, es oonveniente re

flexiooar en el sentido de que las guarderías infantiles han dirigido 

sus esfuerzos a la realizaci6n de las actividades asistenciales, y ~ 

to la organizaci6n OCllt) el funciananiento han sido concebidos ron este 

d:>jetivo, sin ooosiderar la iirp::irtancia de los aspectos psiool6gicos -

y sociales que fonnan parte del desarrollo inte:Jral del nifu. 

Sin anbargo, desde hace alguros años se ha ido roodificarrlo este -

canoepto y es asr. OCllt) se oonsi.dera que el objetivo general de una ~ 

tancia infantil es PrcJ90rCionar atención inte:Jral al nifu. Esto con-

lleva a dar atenci6n a los aspectos de alimentación, limpieza, abrigo, 

cleScanso y otras necesidades primarias, sin olvidar que la r.ieta es, -

desde el nacimiento, el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

Partiemo del d:>jetivo general antes mencionado sd:>re la concep

ción actual de las estancias infantiles, es fun:larrental hacer las con

sideraciores ele canbio en la sala de los niños lactantes de la estan

cia infantil que ros ocupa. 

caro se menciona en el análisis acerca del. aspecto de espacio fí

sico y ITObiliario, se propone que el espacio interior sea abierto, es

to es, quitar las barreras que dividen fa sala, y establecer áreas do!! 

de se realizarán las rutinas de filtro, cambio de pañal, alimentaci6n, 
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sueño, estinulación y juego. Esto nos lleva a un cambio en la organiz~ 

ci6n del personal y se refiere a la asignaci6n de una auxiliar educat¿,_ 

va en una área de la cual es responsable. Todos los niños pasarán a -

trav~ de su área, propiciaroo una oorta duración en la transici6n de 

una área a otra, as! ca:v un alto nivel de estimulación. De esta for

ma se podrá establecer un equipo de trabajo coordinado, donde haya ma

yor cx:rnunicación entre las awti.liares educativas para brirrlar la aten

ción adecuada a los niños. Asimisno, al establecer un equipo de ~ 

jo entre las awti.liares educativas, se prq>iciará que la atenci6n a -

los niños no sea responsabilidad de una sola auxiliar, sino del equipo 

de auxiliares que presta sus servicios en la sala, con objeto de evi

tar que algun nifo se quode solo o que tenga que esperar muclx> tieqio 

para ser atendido. El espacio abierto tambi~ pez:mitirá establecer -

una adecuada ambientación de la sala, con una mejor iluni.nación y ven

tilación y habrá una mayor vigilancia para los niños. 

En cuanto al mobiliario, se sugiere reducir el ntinero de cunas -

con que se cuenta, dejan::lo anicarnente las suficientes o:::>n el objeto de 

que sean utilizadas por los niños nás pequeños que requieren de un tiE!!! 

po mayor de sueño. Por otro 100!>, se debe contar con el mobiliario -

práctico y útil, esto quiere decir que el material debe ser lo sufi··

cientarente ligero para· que el Personal lo I:alella con facilidad pero lo 

suficientemante pesado para los niños; cubrierldó las necesidades de -

~tos en cuanto a higiene, alinentaci6n, de~, esti."'1Ul.aci6n y jue

go. 
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El área de c:arrbio deberá contar con 2 6 3 mesas de cambio (cunas 

adaptadas) para cambio de paiial y l:inpieza general del niño; en el área 

de alirrentaci6n, las sillas porta beM (10), sillas altas para dar de 

cx::mar (5) y mesas (2) con sillas infantiles (16); para juego y esti.mu

laci6n se utilizará espejos, barras, muebles bajos para colocar y ~ 

dar juguetes varios, m.1viles, etc. Asimisro es pertinente contar con 

35 cajas para organizar la ropa de cada niño, estantes (2) para guardar 

pafia.leras, etc. Se debe tener presente que todo exceso en este tipo -

de rrcbiliario provocaría caer nuevarente en un espacio cerrado, que no 

pe!nnitiera el libre 1oci1.dmiento tanto de los niños caro del personal. 

(Ver crcquis 2 , pág. 48) . 

Un objetivo prirronlial para lograr el adecuado funcionamiento de 

la sala es que el personal es~ capacitado para realizar actividades -

de cuidado y estimulaci6n con los niños. Para esto, es necesaria una 

reorganizaci6n de su sistana de trabajo, por lo que será de suna :inpo_E 

tancia planear y ofrecer un prograna de entrenamiento para el personal. 

Este se con~lará en base a la capacitaci6n de rutinas por áreas de 

cuidado diario caro en la aplicaci6n y supervisi6n de fos programas de 

estir:rulaci6n requeridos para los niños. 

El entrenaniento se deSarrollará en servicio, esto es, en la sala 

de lactantes, cxn el objeto de apoyar a las auxiliares en el desarro-

llo de su trabajo. Este tipo de entrenamiento pennitirá echar man> de 

toébs los recursos disponibles en el m::.rrento para guiar, orientar y ~ 

troalirrentar cualquier actividad que necesite de alguna IOOdificaci6n. 

La cooperaci6n y apoyo que se obtenga de las auxiliares educati·-
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vas para llevar a cabo estas r.odificaciones en la sala será de inµlr

tancia crucial p2ra su 6ptirro funcionamiento, lo cual redurrlará en be

neficio tanto para ellas a:rn::i para los niños lactantes que son aterrli

dos en esta estancia infantil. 

Fi.na.lrrente, consideram::is que es tarnbi6r. muy :ir.iportante involucrar 

á los padres en el desarrollo de sus hijos, para lo cual se debe esta

blecer un sistana de ccrnunicaci6n entre padres, asistentes y personal 

directivo, de manera tal que todos ma11eje.'1 la infomiaci6n de los avan

ces de los niños. 

En la siguiente secci6n se presenta un proyecto de trabajo para -

la sala de lactantes. El proyecto constituye una propuesta concreta -

de trabajo, basada en los datos obtenidos durante las observaciones y 

en las cxmsideraciones antes expuestas. 
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II. PK>YEX::'IO DE TRABAJO PARA IA SAIA DE LACTANl'ES. * 

De la evaluaci6n realizada en la sala de nifus lactantes de la Es 

tancia Infantil No. 49, se desprenJe un proyecto de trabajo que in~ 

gre todas aquellas oonsideraciones planteadas en el análisis de la ob

servaci6n y evaluaci6n. Este proyecto de trabajo propone un Ct>jetivo 

General, a partir del cual se desprenden diversas actividades a reali

zar, divididas en fases del proyecto, cxm la descripcioo del trabajo -

que se pretende realizar en cada una de ellas. 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

A partir de la evaluacioo de las corrlicicnes de organizaci6n y -

funcicnamiento de la sala de nifus lactantes, se pretende el arreglo -

del espacio físico y la capacitaci6n del persalal en el sistana de or

ganizaci6n, así cat0 asesorar a los padres en el uso de los servicios, 

can oojeto de que los nifus ra::::iban el cuidado y atenci6n ~ para 

lograr su desarrollo íntegro. 

2.- FASFS DEL POOYl:X:'IO. 

El Proyecto de Trabajo de la Sala de nifus Lactantes cx:nprerrle -

las sigui.entes fases: 

a) Reestructuraci6n del Espacio Físico. 

b) Entrenaniento del Personal. 

c) Evaluaci6n del desarrollo de niros lactantes. 

• Elite pMIJecto 6ue ela.bo1ta.do pOlt la. PJt061ta.. SUlla.na. Egula. Malo. 
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d) Aplicaci6n del Programa de Estirm:J.aci6n. 

e) Participaci6n de los padres en actividades para prcm:wer el ~ 

sarrollo de sus hijos. 

f) Supervisi6n del Programa de Intervenci6n. 

g) Evaluaci6n Final. 

Fase a) Reestructuraci6n del Espacio Físioo. 

Esta pri.rrera fase del proyecto es la infraestructura que se ~ 

re para iniciar el trabajo en la sala de los nifus lactantes. ID que 

se pretende es reorganizar la estructura física de la sala, reducierxlo 

los canceles, de manera tal que se divida el espacio en áreas abiertas 

de trabajo; es decir, el material incluído en cada área va a raa.rcar la 

divisi6n de la zona, sin utilizar divisiones fijas. Esto va a peoni

tir el redisefu y reorganizaci6n del lugar cuarrlo las necesidades así 

lo requieran. 

Dentro de este espacio se preterrle incluir las siguientes áreas: 

1) Area de suero - cuyo objetivo es estableaer el nobiliario adecuado 

y las oondiciones para que tanto los beMs pequefus cax> los que ya 

se pueden desplazar, puedan tanar el descanso que requieren, y que 

exista la visibilidad adecuada para que las asistentes los puedan -

supervisar. 

2) Area de car.ibio de pañal - cuyo objetivo es el de oontar oon un área 

· dedicada específicarrente para la higiene y aseo de los niros, oon -
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todo el material necesario al alcance para mantener un estado fun

cional del mi&:o. 

3) Area de al:inv:mtaci6n - cuyo objetivo es que se establezca el clima 

apropiado del lugar donde los niños reciben sus al:inv:mtos, de mane

ra tal que se pueda ir involucrároolos para que sea una situaci6n -

agradable y que se les enseñe a ser autosuficientes. 

4) Area de filtro - cuyo objetivo es establecer un lugar donde se en

tregue y reciba a los niños para que se logre la ac:rn.micaci6n entre 

personal y padres, de manera oontrolada. 

5) Area de est:inullación y juego - cuyo oojetivo es establecer un lugar 

donde pennanezcan los niños cuando están despiertos, oon las oondi

ciones adecuadas de acuerdo a su edad y oon los materiales requeri

dos para su entretenimient.o y estimulación. 

Fase b) Capacitación y Entrenamient.o del Personal. 

Dado que se pretende reorganizar la estructura de la sala de los 

niños lactantes, por áreas de trabajo, es necesario entrenar al perso

r.al para que se integren a la d.intn"iti..ca de funcionamient.o dentro de la 

misna. Por esta raz6n, la capacitaci6n del personal estará encaninada 

hacia el trabajo por áreas de servicio, r.ás que en la asignación fija 

de niros a cada una de las asistentes educativas. De esta manera, ca-

da una de ellas podrá fungir caro responsable de cada una de las áreas, 

de foi:rna rotativa, fanentando as! el trabajo oooperativo y una carga -

equitativa para todas. I.a resporuiabilidad está bási camante referida -

a la organizaci6n del área en cuanto a rrobiliario y materiales requer~ 
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dos, así ca;o en la supervisión del trabajo que se realiza en el área 

bajo su cargo. 

Por otro lado, aGn cuarrlo las asistentes educativas poseen la ex

periencia necesaria para llevar a cabo las rutinas de cuidado diario - · 

oon los nifos, es necesario capacitarlas para que éstas se realicen de 

rranera afectuosa a:m el nifo, y que se aproveche cualquier contacto . -

con él caro una oportunidad para estinularlo, ya sea física o verba.J.me:!_! 

te. Con objeto de lograr esto, considerarros que es fundarrental crear 

en ellas la conciencia del tipo de trabajo que están desanpeña:ndo, y -

del efecto que una actitud cálida y afectuosa puede ejercer sd:lre el -

desarrollo integral de los pequefus. 

Fase c) E'Valuación del Desarrollo de los Nifus. 

En esta fase del proyecto de trabajo se pretende utilizar algurx>s 

instrl.Inentos de evaluación, para establecer el nivel de desarrollo de 

cada uro de los nifus de la sala de lactantes. Esto es nuy .inportante 

dado que al ubicar a los n:ifus en el nivel en que se encuentrar. en su 

desarrollo, se pueden establecer los progranas de est.inulaci6n adecua

dos para el nivel de cada uno. De la evaluaci6n realizada a cada n:ifu 

se entregará un inforr.e tanto individual oaoo grupal, para sus expedie?!! 

tes, y para poder llevar a cabo seguimientos de .su avance y desarrollo. 
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Fase d) Aplicaci6n del Proc]rama de EstirraJlaci6n. 

Dado que dentro de las funciones que <!cbe realizar una asistente 

educativa se encuentra la de ~cionar la estirnulaci6n adecuada a -

los nifus bajo su cargo, ~ de satisfacer sus necesidades básicas 

(cxx;o son higiene, alimentación y descanso), se preteme crear la in

fraestructura y capacitarlas para que esto se lleve a cabo. Al hablar 

de infraestructura ros referir.os a que en la sala de los niños lactan

tes se establezca el lUJar id6neo para aplicar un prograrra de ~ 

ci6n (para lo cual se ubic6 el área de estinrulaci6n y juego), y que se 

cuente ron toCb el rraterial necesario para llevarlo a cabo. Al hablar 

de capacitaci6n ros referinos a la revisi6n del Prograrra Pec1ag6gico de 

la S.E.P. para Lactantes, de r.ianera tal que cada una de las asistentes 

sepa cuáles son las actividades, c6ro se llevan a cabo, con ~ rnate-

riales, c6:o llevar un cx:nt:rol de las ec.tividades y de los nifus, etc. 

Por otro lado, OCIXl se realiz6 la evaluaci6n de los niños, es muy 

pnilable que haya que reforzar ciertas ~ de desarrollo en algunos 

ni.J"Os, () alg1jn área en especifico para la ma:r-orfo del grupo, de tal ~ 

nera que sea necesario utilizar alg(in programa de estirnulaci6n ca.u -

apoyo a las actividades que el Prcx]rama. Pedag6gico de la S.E.P. está -

planteamo. As!, se entrenará a las asistentes para que a;iliquen y -

evalGen estas actividades de estinrulaci6n cx:nplEJne11tari as. 
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Fase e) Participaci6n de los ¡x¡d...--es en actividades para pranover el -

desarrollo de sus hijos. 

Fsta fase del l'ro'_¡ecto de Trabajo pretende que los padres de los 

nifus a los que se les prcporciona el servicio no sólo estén infon:ia

dos de las actividades, tando de cuidado CXJl'O de estimulaci6n, que se 

realizan oon sus hijos dentro de la Fstancia, sino que participen acti 

varnente para prarover Umt>i~ el desarrollo de sus nifus. 

De esta foma, se realizarán pláticas grupales oon cbjeto de dar 

reC:anen:iaciones e inf onnaci6n general acerca del desarrollo de los niños 

y actividades a seguir para pranoll'erlo, as! CXJOO asesorías irrlividua

les para aquellos que as! lo soliciten o cuando se oonsidera necesario 

para el niño. Fs muy ir.portante que los padres no pierdan de vista -

que ellos son los principales prcr.otores del desarrollo de sus hijos, 

tanto a nivel f!sioo CCJID intelectual y arocional. 

Fase f) SUpervisi6n del Programa de Intervenci6n. 

Para el establecimiento y flmcionamiento de este Proyecto de Tra

bajo en la sala de lactantes, el grupo de psio6logas estará involucra

do inicialrrente de manera di.recta. Sin allbargo, el proyecto oontatpla 

desvanecer su presencia para que el trabajo se lleve a cabo de manera 

ootidiana por el personal que está directamente asignado a esa sala, y 

que la arganizaci6n siga funcionarrlo sin la presencia de personas aje

nas a la estancia. Por esta razón, se pretende establecer un programa 
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de supei:visi6n que sea ejecutado tanto por el misno personal de la sa

la (rotando a la persona encargada de la mis:ra) , cx:rro por el personal 

directivo y técni= de la Estancia. El prop6sito es garantizar el f~ 

cionamiento adecuado del Programa de trabajo, sin que se requiera la -

presencia directa del personal de la Facultad de Psi=logía de la 

U.N.A.M. 

Fase g) Evaluación Final. 

Finalrrente, es necesario realizar ur.a evaluaci6n para crnprobar 

los carrbios introducidos dentro de la ~ca de organizaci6n y fun

cionamiento de la sala, a partir de la cual, se entregará un reporte -

por escrito de todas las actividades que se llevaron a cabo dentro de 

la sala de los nifus lactantes de la Estancia No. 49 del I.S.S.S.T.E:. 
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III. REPORI'E DE INI'ERVENCION EN LA SALA DF. LACTANI'ES. 

El trabajo de intervenci6n en la sala de lactantes, se bas6 en 

las fases del proyecto de intervenci6n para la sala de lactantes, y 

dio ccrni.enzo con la reestructuraci6n del espacio físico, capacitaci6n 

y entrenamiento del personal, evaluación del desarrollo de los niños y 

fases del proyecto de intervenci6n no realizadas, mismas que describi

rros a continuaci6n: 

1) Fase a) Reestructuración del espacio físico. 

En esa fase se trabajó sd:>re la organización de la estructura fí

sica de la sala; se dividi6 el espacio en áreas abiertas de trabajo, -

es decir, un espacio físico para las rutinas de filtro social, alimen

tación, c:anbio de pa.Tíal, sueño y juegos. Dicho espacio cont6 con el -

rraterial necesario para cada una de las áreas, el cual rrarc6 las zonas 

sin utilizar divisiones fijas. Una gran ventaja que proporcionan las 

áreas abiertas consiste en que hay rrayor visibilidad para los niños -

así caro para la supervisión de las auxiliares educativas. 

Para la adecuación del espacio físico fue necesario mudar terrpo-

ralnente a los niños y al personal a la sala de actos, en la que pe~ 

necieron aproximadarrente cuatro semanas en condiciones poco apropiadas 

y ello permiti6 realizar las rrodificaciones consistentes en canbio de 

rrobiliario, adecuación de canceles, redistribuci6n c'le instalaciones sa 

nitarias, lavabos y decoraci6n. (Ver crcx:i:uis Uo. 2, pág. 48) · 
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A oontinuaci6n se describir.fu los can'bios realizados para diseñar 

la sala por áreas de trabajo. Se delimitaron las siguientes: 

1) Area de filtro. 

El d::>jetivo de esta área fue establecer un lugar destinado a reci_ 

bir y entregar a los niños a fin de rrantener una ccm.micacioo entre el 

personal y los padres, asf caro para ejercer un mayor control de la -

misna. 

Antes de la m:xtificaci6n era pooo frecuente que las auxiliares -

ed'IX2.tivas realizarán un filtro ~leto y en el lugar adecuado, sino 

que éste tema lugar fuera de la sala, adenás de ser nuy superficial; 

en ocasiones los padres dejaban a su hijo en la cuna, sin tener ningu

na cx:im.micaci6n entre la auxiliar res¡:xmsable de la sala, en aspectos 

caro alirrentaci6n, salw, ropa y estado general del niño. 

El área de filtro se delimit6 en la zona nás cercana a la puerta 

. de acceso a la sala. Dos cunas y un escritorio iJltledfan el paso de -

los padres a la sala, con el d::>jeto de tener mayor control de higiene 

en la misna, y poder establecer un intercambio de infon:iaci6n relativa 

al niño entre los padres y la auxiliar educativa. 

caro qued.6 expresado, el m:biliario consisti6 en dos cunas, en -

las cuales se revisarfan a los niños, y un escritorio en el que pusi~ 

ron a disposici6n de los padres h::Jjas de registro, en las que infoll:lél-
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ban sobre el estado general del niño, desde el día anterior al rrarento 

de dejarlo; también se contó con dos estantes cx:m canastillas, una de2_ 

tinada a la ropa básica para los cambios necesari os del niño y una pa

ra los biberones. (Ver croquis 2, pág . 48). 

2) Area de suefD. 

El objetivo del área de suero se bas6 en que las necesidades de -

cada nifo son diferentes, en funci6n de su edad, y en consecuencia se 

debe oontar oon un espacio ffsico acogedor y trarquilo, a la vista de 

las auxiliares educativas encargadas de su vigilancia. 

Para determinar el espacio ffsico destinado al área de sueño, fue 

necesario realizar lo siguiente: a los bebés de 45 días a S rreses de 

nacidos, les fueron asignadas 5 cunas, las cuales se colocaron en un -

lugar más aislado y pooo activo de la sala, con una adecuada visibili

dad para que las auxiliares educativas pudieran vigilar a los niños -

pertenecientes a esa área. A los niños de 8, 12 y lC rreses de edad se 

les asign6 un espacio de sueño, el cual fue organizado con una colclx>

neta (integrada por S oolérones). 

En esta área se realiz6 un registro diario, por niro, de los pe

riodos de suero, y ·1a auxiliar educativa tenfa que anotar la duraci6n 

del misro. Mediante este registro se pemli tia la cx:municaci6n con los 

padres de familia respecto a la pennanencia del niño en esta área. 
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3) Area de canbio de pañal. 

El objetivo de esta área fue establecer un lugar dedicado especí

ficamente para la higiene y aseo de todos los niños de la sala, con to 

do el material necesario y al alcance de la auxiliar educativa, para -

el canbio de pañal. 

~ en las observaciones que se describen en el reporte de 

evaluaci6n de la sala, el car;i)io se realizaba frecuentanente en la mi~ 

ma cwia del niño, dax3e pema:nec.ía la mayor parte del tierrpo, con poca 

higiene y sin material necesario para facilitar a la auxiliar educati

va el carrbio de pañal. 

Esta área qued6 organizada por un espacio dax3e se retmieron ci!! 

oo Cl.B'laS, tres lavabos, tres OOtes de basura, un estante con canasti

Ua:' asignadas para cada niño, su ropa córrespon:liente y un juguete -

para que el niño se entretuviera durante el carrbio de pañal. Entre -

las Cl.B'laS había material de l.inpieza pá.ra que la auxiliar educativa -

realizara el carrbio de pañal. 

Se estableci6 un registro diario por niños de los periodos de Cél!!! 

bio ele pañal, siendo la auxiliar educativa la encargada de registrar -

esta infollMCioo, misma que era cx:inunicada al padre de familia. (ver 

croquis~ . 2, ~g. 48) . 
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4) Area de alirrentación 

El oojetivo de esta área fue organizar un lugar donde los niños -

recibieran sus alirrentos dentro de un ar!biente agradable y en el cual 

se les iría entrenando para ser autosuficientes en su propia alirrenta

ción. El nobiliario en esta área fue de seis sillas altas para carer, 

sillas evenflo, dos rresas redondas y sillas pequeñas. 

Para los ~s en edades de 45 días a 8 rieses de nacidos 3e utili

zaron las sillas evenflo; para ni..~os de 8 a 12 rieses de edad las si--

llas al tas; y para los niños de 12 a 18 rieses, las rresas redondas y s~ 

llas pequeñas, lo cual peDllitió una riejor organización en cuanto a la 

distribución de la atención por niño en las fases de desayuno y comida. 

Para el control de esta rutina se llevó a cabo un registro !JOr ni 

ño de cada una de las fases de alirrentación (desayuno-canida). El re

gistro quedó a cargo de la auxiliar educativa, al tiercpo que infornaba 

al padre de familia sobre la alirrentación proporcionada a su hijo así 

catP su aceptación (ver croquis No. 2, pág. 48) 

5) Area de estim.llación y juego 

El objetivo de esta área fue que los nii1os tuvieran un lugar don

de pudieran jugar y manipular diversos m:i.teriales de acuerdo a sus eda

des. Dicha área sería utilizada en los tiercpos en que los niños no es 

tuvieran en cualquier otro lugar de la sala. 



- 47 -

Hacieroo referencia a la evaluaci6n previa, se observ6 que los ~ 

ros pennanec1'.an, por lo ~al' en cunas o aOOaderas la mayor parte -

del tisrpo; después que se cubrían sus necesidades de aliroentaci 6n, 

carbio de pañal y suero durante el día. 

De esta manera el área sería de gran importancia dentro del pro

yecto para la atenci6n de los ri.i.ños en cuanto a estinulaci6n en todas 

las áreas de su desarrollo. El área ccnt6 con tres espacios, quedarrlo 

distri.buídos en funci6n de la edad de los nif.os; el primer espacio ~ 

d6 asignado a ni.íos de 45 a 8 meses de nacidos. Se contaba con sillas 

evenflo y juguetes adecuados; las sillitas se localizaban en una zona 

dende había una <q>liavisibilidad de los niix>s para con las áreas y -

de las auxiliares educativas hac.:..a los ni.íos; el segun:1o espacio fue -

para nifus de 8 a 12 meses de edad, contarrlo oan dos colcronetas, e~ 

jos, barras, r:óviles y juguetes variados de acuerdo a la edad; para -

los ni.íos de 12 a 18 meses de edad se asign5 una área de juego con un 

lllleble divisorio don:1e el ni.fu tenía acceso a los juguetes alú coloca

dos correspoOOi.entes a su nivel de edad. 

Es conveniente aclarar que las barras y espejos se proyectara:J. ~ 

IlD elsnentos básicos dentro del r:dJiliario; pero debido a problemas de 

carácter administrativo, los mis:us fuen>n proporcionados desp00s de -

un afu de la petici6n oficial (ver croquis 3 , pág. 49). 
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ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL No. 49 - ISSSTE 
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2) Fase b) Entrenamiento del personal. 

Debido a las necesidades y cambios r ealizados en la sala de lac-

tantes, fue preciso iniciar un proceso de entrenamiento para el perso

nal encargado de la atención de los nifus, oon objeto de que las auxi

liares rrodificaran su c:li.Mnica de funcionamiento en la sala. Zl per~ 

nal encargado de llevar a cabo el entrenamiento sería el grup:i de tres 

estudiantes de la especializaci6n, oon supervisión del profesor asi~ 

do. Este entrenamiento tuvo que estructurarse sobre las actividades -

que se realizarían en cada espacio ffsioo de la sala. 

Para 1.U1a mejor ar.prensión del proceso de entrenamiento realizado, 

éste fue dividido en dos fases: 

A) Descripci6n de los materiales y técnicas utilizadas en el proceso 

de entrenamiento. 

B) Descripci6n del proceso de ent.renémiento por áreas. 

A oontinuaci6n se desarrollan: 

A) Descripci6n de los rnaterialeG y técnicas utilizadas en el proceso 

de entrenamiento. 

Se enureran los materiales utilizados por áreas, así CCllD su des

cripción: 
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1) Instructivo de cperáciones para el entrenamiento de las diferentes 

áreas (suero, canbio de pañal, al.irrentaci6n, fil\:ro soci al y juego). 

2) Lista de cotejo para las diferentes áreas (sueño, cambio de pañal, 

alimentación, filtro social y juego). 

3) Ap::Jyos didácticos para las diferentes ál.-eas ya mencionadas. 

4) Hojas de registro del niño en las diversas áreas mencionadas. 

5) Ncnicas utilizadas en el entrenamiento. 

a) M:ldelamiento. 

b) Z.t:>ldearniento. 

c) Retroalinentacioo. 

1) Instructivo de q?eraciones para el entrenamiento de las diferentes 

áreas 

Este i.nstrurento cx:mte:tpla el oojetivo de guiar al capacitado en 

la ejecución 6pt:ina de las diferentes rutinas. Contiene la especifi~ 

ción en Iraterial, nétodo de entrenamiento, elanentos de la rutina, ~ 

cb lo hará, fonra de evaluación (criterios), y quién supervisa. Este 

instructivo fue utilizado por el capacitador en las sesiones iniciales 

de entrenamiento caro un medio de apo'.fO para una mejor orientación en 

~relacioo a los elementos que conter.plan las diferentes rutinas (ver -

anexo 1 instructivo de cperaciones para el entrenaniento por área, 

pág. 76.-87) • 

2) Lista de cotejo para las diferentes áreas 

La lista de cotejo pennite observar y ex>rrdJorar la realizaci6n -
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de cada uno de los pasos que integran la ejecuci6n de una tarea, lo que 

ay\rla al entrenador para peder infomiar a la auxiliar sobr e su ~ 

ro en la rniSIPa. 

La lista de cotejo a:mtiene lo siguiente: datos de identifi-

caci6n (nanbre de la auxiliar, fecha y ncrctire del observador) , los . ~ 

sos de la rutina se encuentran divididos en: a) preparaci6n del mate

rial, b) desarrollo de la rutina, c) ténai.no de la rutina, así caoo -

Ios criterios que evaHian los pasos que abarca; cada hoja contanpla la 

evaluaci6n de dos ejecuciones donde el ooservador pcxlrá hacer las ano

taciones en base a los criterios que se plantea en la misma: (O - m 

lo hace; 1 - lo hace regulamente; 2 - lo hace bien; 3 - lo hace y da 

estiraulaci6n verbal y física) . Su m::mento de aplicaci6n fue de manera 

inicial al entrenamiento en cada una de las rutinas (ver anexo 2 lista 

de cotejo para las diferentes áreas;.pág. 88-96). 

3) l>fX!jos didácticos para las diferentes áreas 

Basárrlose en los apoyos dic:áct.icos realizados por área, se re~ 

ron las actividades desglosadas y se vaciaron en cartulinas con oojeto 

de que sirvieran caro material de apoyo a las auxiliares: ~stas cartu 

linas fueron colocadas en cada una de las áreas de trabajo en lugares 

visibles. 

los elarentos de cada una de las rutinas por área están conta;pl~ 

dos en el instructivo de operaciones para el entrenamiento (ver anexo 

1; .pág. 76-87). 
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Se oon.sidera conveniente utilizar estos apoyos para reforzar a -

las auxiliares schre la ejecuci6n de la rutina en foma más precisa en 

cuanto a los pasos de la rutina a entrenar: estas guías fueron desva

neci~se en la medida en que se realizaba mejor la tarea. 

4) Hoja de registro para cada una de las áreas 

Las rojas de registro proporcic:nan infoD!laci6n a padres y auxili!! 

res scbre la ejecuci6n del niOO en el área. 

Las rojas de registro para las rutinas de sueño y eanbio de pañal 

cx:ntienen: 

Datos de identificaci6n: rxni:lre de la persona responsable del área 

fecha, c6digo para el registro en el caso de sueño (D: Donnido; E": De~ 

pierto), narbres de los .niOOs del grupo y oolumas por intervalos de -

30 minutos dome la auxiliar realiza las arotaciones del periodo de -

sueño o en su defecto los canbios realizados durante el tiE!li'O de per

manencia en la sala, y una tlltima oolunna para cbservaciones de aro~ 

lidades en el sueño o evacuaciones; las rojas de registro fueron oolo

cadas en lUJares accesibles oon el objeto de facilitar su manejo. 

La roja de registro para el área de alimentaci6n oontiene: Datos 

de identificaci6n: ·fecha, narbre de la persona responsable del área y 

a'.Sdigo para el registro: (C - cx:mi6 bien, CP - cx:mi.6 pooo, NC - oo oo

mi6). La mja está dividida en colunnas con los siguientes datos: nan 
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bre del niño, desayuro, cx:mida y biberón, {antes del rredicrlía - AM; -

después del mediodía - FM) , y otra columna de cbservaciones generales 

de la rutina. 

CCllo en las hojas anteriores, se tratarfa de colocar en un lugar -

accesible del área, con el cbjeto de facilitar su manejo. 

La hoja de registro para el área del filtro social, tiene cx:rro ~ 

)etivo cbtener info.Illlaci6n por parte de los padres del estado general 

del niño durante la noche anterior, hasta el m:::mento de dejar al niño 

E!"I la sala, así OCllO dar :recaoorxlaciones especiales sd>re la atenci6n 

del niño en caso necesario. La ho~a de registro está dividida en las 

siguientes colurra.s: datos de identificaci6n (fecha, narbre del niño). 

Tana biber6n SI/00; dunni.6 {B - bien, R - regular, M - mal) ; hora a la 

que des¡:ert6, recarendaciones especiales de ali.":lelltaci6n, necesidad de 

medicanento; ¿cuál?, hora de salida y llegada, cbservaciones. 

U>s padres llenaban este registro en el periodo de entrada a la -

estancia (7:00 a 8:30 hrs. NI). Este registro se encxllltraba localiza

do en el área de filtro, mi.entras la auxiliar revisaba la pañal.era del 

niño, el padre vaciaba los datos en la hoja de registro (ver anexo 3 

pág. 97). 

5) Técnicas utilizadas en el entrenamiento 

Fue necesario establecer técnicas que facilitaran el proceso de -

entrenamiento para el personal, las cuales se centraron en las sigui~ 

tes: 
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a) ~elamiento: consistid en describir la rutina, dar instrucciones y 

rcodel.ar (datOStrar) las actividades que oo realizara la auxiliar -

educativa. 

b) lt>ldeamiento: consisti6 en ir guia!X!o las actividades a realizar y 

dar SUJererx:ias para su mejor ejecuci6n. 

e) Retroalinentaci6n: se refiere a nostrar a la auxiliar educativa -

los resultados de su ejecuci6n, dJtenidos en su registro, resaltan

do los pasos realizados positivarrente, SUJiriendo la inclusi6n de -

los anitidos o realizados deficientarente, destacarxlo la :inix:>rtan

cia de la secuerx::ia ocr.pleta. 

B) Desc:ripci6n del proceso de entrenamiento por áreas. 

1) AREA DE Slm) 

El perscnal asignado debería oontar oon la informaci6n necesaria 

para llevar a cabo la ·rutina en ·cuanto a organizaci6n, atenci6n, ~ 

Cb, vigilancia y oontrol de la pemanencia de los nifus en el área. -

Poi" ello fue necesario desglosar los pasos b4sioos para la realizaci6n 

de la rutina e ir m:idelaIXlo, !!Oldeamo y retroaljmentarxk> ca::'!a una de 

las secuencias de dicha rutina. 

Diariélllellte, oon apoyo de las dos alunnas de la Especialidad, se 

pzqiorcion6 rcodel.amiento y noldeaniento en esta área de los pasos que 

oonfonnan la rutina, con el d:>jeto de facilitar a la auxiliar educati

va la realizaci6n de la tarea. Se utilizaron apoyos didáctioos oon -
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l os ele:-P..ntos de las rutinas, las cuales fueron colocadas en el área -

correspondiente para que las tuvieran presentes en el l!O!'ento de reali

zar esta activié'.ad (ver anexo 1-J., pág. 77). 

caro se mencion6 en la parte de la descripci6r:. de nateriales, la -

lista de cotejo pennite cx:irprobar la aplicaci6n de cada uno de los pa

sos que incluyen la rutina de suero' para que al fi."lalizar la rutina se 

puliera dar retroal.imentaci6n, a la auxiliar a::!ucatiw., SdJre la ejecu

_ci6n de ésta en la tarea (ver anexo 2-1, pág. 89). 

Se infonr6 a la auxiliar edocativa SdJre el cbjetivo del registro 

en esta área, así a:r.o su manejo y utilidad, dende ella tendría única

mente que ooservar el c6digo, buscar el nacbre del ni.fu y anotar en el 

espacio correspondiente la clasificaci6n adecuada a la rutina de suero, 

resaltamo que el uso de este registro inplicaba poco tia:ipo y fácil -

nanejo (ver anexo 3-1~ pág. 98). 

Dado que esta área se caracteriza por requerir de tm ambiente -

trarquilo, c:óoodo y ao::igedor, la persona encargada terrlría que propi

ciar y cptimizar estas condiciones. Este es uno de los objetivos a ~ 

brir en el proceso de capacitaci6n del área. 

2) ARFA DE CJ\MBIO DE PA.~ 

El entrenamiento en esta área represent6 tm trabajo arduo y minu

cioso, debido a que el personal tenía fonnas diferentes de organizar y 
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llevar a cabo la tarea, oonsiderando que esta rutina debe realizarse -

en fonaa higiénica e i.nnediata a las demandas del niño. 

Cato se nención6 en el ~ de sueño, el personal en esta Mea ~ 

ber!a oontar oon la infonoaci6n adecuada para llevar a cabo la rutina 

en cuanto a organizaci6n, atenci6n, vigilancia y cuidado. Fue necesa

rio desglosar los pasos Msioos para la realizaci6n de la rutina e ir 

nDldeando y retroalillentamo cada una de las secuencias de dicha ruti

na. En la realizaci6n de cada canbio de pañal se brind6 apoyo para -

que las auxiliares realizaran todos los pasos que oonforrcan la activi

dad, utilizando apoyos didáctioos (ver anexo 2-1 ¡:ág. 78), siendo ool~ 

cadas dentro del~ para facilitar su visibilidad, en el nmento de 

la realizaci6n de esta actividad. 

Se elaboro una lista de ootejo que permitiera catprcbar la apli~ 

cioo de cada uoo de los pasos que incluye la rutina de catibio de pañal, 

ccn el objetivo de que al finalizar, se pudiera dar retroali.nentaci6n 

a la auxiliar educativa scb:ce la ejecuci6n en la tarea (ver anexo 2-2 

p§.g. 90). 

Se infom6 a la auxiliar educativa scbre el objetivo del registro 

en esta ru:ea, así COOD su narejo y utilidad, doMe ella tendría Gnica

mente que observar el c6digo, buscar el rxrcb:ce del niño y anotar en el 

espacio oorrespondiente la clasificaci6n adecuada a la rutina de cam

bio de pañal, resaltando que el uso de este registro inplicaba poco -

tienpo y fácil manejo, (ver anexo 3-3, p§.g. 98). 
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En esta área era de surra ir.portancia que la auxiliar educativa -

rontará ron destreza; esto quiere decir que realizara el cambio de pa

ñal en forna rápida, higifuica y dando confort al ni.fu, siendo éste urx:> 

de los objetivos a cubrir en el :proceso de capacitaci6n en esta área. 

3) AREA DE ALillENITl.C!CN 

En esta área, a::mo en las antes rrencionadas, el personal asignado 

debería rontar con la inf0llllaci6n necesaria para llevar a cabo la ruti:_ 

na en cuanto a organizaci6n, atenci6n, cuidado, vigilancia y control de 

la permanencia de los niños en el área. Por ello fue necesario desgl~ 

sar los pasos básicos para la realizaci6n de la rutina e ir rroldeando, 

rrodelando y retroalirrentando cada una de las secuencias de dicha ruti

na. 

A diferencié:. de las áreas antes mencionadas, esta área está divi

dida en dos ITOdalidaG.es de entrenamiento que son: alimentaci6n ron bi 

ber6n y ron cuchara, en relaci6n a la edad del niño. 

Se utilizaron apcYJOS didácticos en ambas nodalidades de alirren~ 

ci6n, las cuales fueron colocadas en el área oorrespon:liente para que 

las auxiliares las twieran presentes en el rranento de realizar la ac

ti vidad, (ver anexo 1-3, pág. 81-82). 

La lista de cotej o sirvi6 para ar.probar la aplicaci6n de cada urx:> 

de los pasos que incluye la rutina ele alimentaci6n en ambas rrodalida--
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des, para que al finalizar la :rutina la capacitadora ptrliera dar retr2 

alimentaci6n a la auxiliar edocativa scbre la ejecución en la tarea, -

(ver anexo 2-3, ¡:ág. 92-93). 

Se cx:rnunio6 a la auxiliar edtx:ativa schre el objetivo del registro 

en esta área, asf cxr.o su manejo y utilidad, donde ella terrlrfa tmica·· 

mente que observar el o6digo, buscar el nanbre del ni.fu y anotar en el 

espacio corresporrliente la clasif icaci6n que se adecúa a la rutina -

de alimentación,_y tuvo que ser resaltado por la capacitadora, que el -

uso de este registro int>licaba poco ti~ y fácil manejo, (ver anexo 

3-1, ¡:ág. 98) . 

En esta .área es conveniente que se propicie un arrbiente adecuado 

oome la persona encargada terrlrá que q:itir.úzar las condiciones de -

acuerdo al nivel de edad de los nifus. 

Consideran::lo :inportante que para los nifus pequefus conjuntairente 

al cubrir la da:larlda de alinentaci6n se establezca una relación afecq_ 

va, y en nifus mayores además de satisfacer esta necesidad se deben e!:?_ 

tablecer Mbitos alimenticios y lograr la autosuficiencia en esta área 

~te es UID de los objetivos a cubrir en el proceso de capacitación del 

área. 

4) AREA DE Filil'RO OCCIAL 

El personal asign.:rlo deberfa contar con la infonnaci6n necesaria 
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para llevar a cabo la rutina en cuanto a la organización, atenci 6n, -

cuidado, vigilancia y control del paso de los niños por el. área, a p<3E 

tir de la inforr.aci6n proporcionada por los padres a la l legada del -

ni.fu. 

El área de filtro ftmcionaba a la entrada y salida de los nifus. 

En esta área fue necesario contar con el apoyo de tedas las capa

Ci tadoras para la planeaci6n, organizaci6n y entrenamiento, ya que se 

concentra el ingreso a la sala en un lapso determinado. Se utilizaron 

apoyos didácticos de la rutina de filtro social, las cuales fueron co

locadas en el área corresporrliente, para tenerlas a la vista en el~ 

mento de realizar la actividad (ver anexo 1-<! , pág. 85-86 ) . 

La lista de cotejo siI.vi6 cx:m::> elemento para carprobar la aplica

ci6n de cada uno de los pasos que incli.r.1en la rutina de filtro social, 

J.o que penniti6 que al finalizar la tarea, la capacitadora puliera dar 

retroalilrentaci6n a la auxiliar educativa sd:>re la ejecuci6n en esta -

tarea (ver anexo 2-4, pág. 94-95). 

Se infom-6 a la alDCiliar educativa sd:>re el objetivo del registro 

en esta área, así ca:n su fo:ona de manejo y utilidad, a fin de verifi

car que el padre anotara todos los datos que en· la mis:na se pedían, y 

en ese mismo m:::rnento hiciera aclaraciones sobre la infonnaci6n vaciada. 

Esto prcpiciaría una canunicaci6n más directa entre el padre y l a auaj,_ 

liar educativa (ver anexo 3-1, pág. 99) . 
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1lqU1, CC1tO en l.as otras lireas, tuvo que ser resaltado por la en~ 

nado:;:-a que el control de este registro inplicaba poco tierrpo y fácil -

nanejo. Calo se nencion6 anteriorrrente, la persona encargada en esta 

!rea debería propiciar una cam.micaci6n cordial y afectuosa con cada -

\.ll'lO de los padres en la recepci6n de los niños; este sería un d:>jetivo 

básico para el proceso de capaci taci6n en el área. 

5} AREi\ IE JUF.00 

Para esta !rea se elaboro el instructivo de operaciones y lista -

de cotejo de entrenamiento (ver anexo 1.5 y 2.5, pág. 87 y 96) -Dicho -

entrenamiento tuvo que ser aplazado debido a la dinámica previa de las 

auxiliares en la sala. 

3) Fase e) Evaluación del desarrollo del niño lactante. 

Para valorar el nivel de desarrollo de los niños se seleccion6 la 

prueba de Escrutinio del Desarrollo de Denver. El d:>jeti vo principal 

de esta prueba es evaluar el nivel de desarrollo del niño madiante la 

ejecuci6n de di versas tareas. Es un instrunento sinple y sencillo pa

ra la detecci6n tenprana de niños de cero a seis años de edad, que pr~ 

sentan prd:>lemas en su desarrollo. I.a prueba prq:iorciona infonnaci6n 

general sd:>re el desenpeño del niño en cuatro ~: 

al Personal social: evalúa la habilidad del niño para convivir 

con las personas que lo rodean y bastarse 
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a sí misrro (dicha infonnaci 6n se obtiene -

de los padres) . 

b) Adaptaci6n 1:otora fina: valora la habilidad del niño para usar OO_!! 

jtmtarrente sus manos y su vista. 

e) Lenguaje: valora la habilidad del nioo para a::rnuni-

carse verbalrrente, carrprender y seguir ~ 

trucciones. 

d) Motora gruesa: Valora la habilidad del nioo para realizar 

1101T.iroientos gruesos, tales oaro caminar, -

brincar, saltar, marchar, mantener el ~ 

librio, et~tera. 

Esta prueba agrupa los resultados de las cuatro áreas y proporci~ 

na tm nivel de desarrollo que segtín sea la edad del nioo y su ejecuci6n 

en la prueba, pueda clasificarse caro rx>nnal o arx>nnal. 
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los datos obtenidos ros in:lican que el 100% de los niños evalua

ó::>s en esta prueba caen en la categorfa de IDRW.. en todas las áreas: 

personal social l!Dtora fina, 11Dtora gruesa y lenguaje, ya que to:los -

los rU.r.os obtuvi~ un porcentaje prarerlio de ejecuci6n del 80% 6 más 

en las áreas respectivas. 

A oontinuacioo se presenta una descripcioo por cada una de las ~ 

blas cbtenidas en la evaluaci6n: 

Tabla A. :a:'lad de los niños lactantes 

En esta tabla se integran los datos de los niños agrupados por -

~, clasificados en lactantes "A" (45 días a 8 meses de nacidos), 

lactantes "B" (de 6 a 12 meses) y lactantes "C" (de 12 a 18 meses &; 

edad), oon un total de 9 niños en lactantes "A" (5 niños y 4 niñas), -

oon un prarerlio de edad de 7 meses, 5 días; en lactantes "B" , oon un -

total de 12 niños (6 niños y 6 niñas) cxm un pranedio de 12 meses, 9 -

días de edad; lactantes "C" oon un ~ de 11 niños (7 niños y 4 ni

ñas) oori un prarerlio de 17 meses de edad, el total de niños en las tres 

clasificaciones fue de 32 (18 niños y 14 niñas), (ver anex:o: Tabla y -

Figura A, pág. 101). 
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Tabla B. Datos obtenidos en la prueba de Denver lactantes "A" 

En esta tabla se integran los datos obtenidos ron el grupo de . la~ 

tantes "A" en las cuatro áreas evaluadas por la prueba, d::>teniemo el 

porcentaje pranedio de ejecución de cada nifu así CXJrO el pranedio ge

neral por area de todo el grupo, el cual se menciona a continuaci6n: -

para el aJ:ea rrotara gruesa se d::>tuvo un porcentaje de 83.S; en el ru:ea 

de lenguaje 87.2; en el área de personal social de 84.8, obtenieroo un 

puntaje pranedio global de 65. 7, cayeroo dentro de un puntaje OOR-IAL -

de ejecu::i6n para el grupo (ver anexo: Tabla y Figura B, pág. 102) 

Tabla c. Datos obtenidos en la prueba de Den.ver de lactantes "B" 

En esta tabla se integran los datos obtenidos ron el grupo de la~ 

tantes "B" en las cuatro áreas por la prueba, obteniemo el porcentaje 

pranedio de ejecuci6n de cada nifu así c:x:.m:> el pranedio general por -

area de todo el grupo, el cual se menciooa a o:ntinuaci6n: para el -

area l!Dtara gruesa se obtuvo un porcentaje pranedio de 93.8; en el area 

de lenguaje 64.2; en el área de personal social 82.8; d::>teniemo un PJ:!! 

taje pranedio global de 88.a; cayemo dentro de un porcentaje ?X»W. de 

ejecuci6n para el grupo (ver anexo: Tabla y Figura e, pág. 103}. 

Tabla D. Datos d::>tenidos en la prueba de Den.ver lactantes "C" 

En esta tabla se integran los datos roten.idos con el grupo de la~ 

tantes "C" d::>teniemo el porcentaje pranedio de ejecuci6n de cada nifu 
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así caro el praredio general por área de todo el grupo, y el cual se -

rrenciona a oontinuaci6n; para el área notora gruesa se obtuvo un por-

centaje prcmedio de 97.3; en el área de rrotora fina el praredio de 98.2 

en el área leIXJUaje 81.9; en el área de personal scx::ial 93. 7; obteni~ 

do un puntaje prcmadio global de 92. 7; cayerm dentro de un porcentaje 

N'.)R-IAL de ejecuci6n para el grupo (ver anexo: Tabla y Figura D, pág. 104) 
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4.- Consideraciones de las fases del proyecto de intervenci6n ro rea

lizadas 

Paralelarrente a la tarea de entrenamiento del personal, se evalu5 

el desarrollo de los ni.fus. En este lapso se present6 tma serie de -

cbst.1culos por la falta de coqieraci6n de las auxiliares erlucativas. -

Debido a la gran resistencia a los cambios que se originaron por la ~ 

dificaci6n de la sala, se decidi6 susperrler las actividades dentro de 

la sala de lactantes. Posteriomente nuestra presencia fue esporádica; 

durante estas visitas se observ6 que las auxiliares erlucativas habían 

inplantado la asignaci6n equitativa de los ni.fus que asistían a la sa

la y la aplicaci6n de las rutinas se llevaban segGn las cartas descriE_ 

tivas ya mencionadas, así cx:roo el registro y cam.micaci6n con los pa-

dres. 

El hecOO de no continuar trabajando en la sala de lactantes, irrp.!_ 

di6 temúnar el proyecto de intervenci6n, quedan:X> sin concluir las si_ 

g\llentes fases: 

Fase d) Aplicaci6n del programa de estirnulaci6n. 

Fase e) Involucrarniento de los padres. 

Fase f) Supervisi6n del Prograrca de intervenci6n. 

Fase g) Evaluaci6n final. 
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5.- Con::lusiones. 

Retarardo las cbservaciones reportadas en la evaluaci6n y durante 

el proceso de entrenaniento del personal, fue evidente que el personal 

asignado tenía varios aros de laborar con nifus de estas ed.ades ( 45 -

días a 18 meses de edad), por lo que contaban oon experiencia en la -

atenci6n de las necesida:les bisicas de los nifus, y la fo:r:ma de reali

zar las rutinas, organizadas de manera in:lependiente y a su oonsidera

ci6n. 

Generalmente las edades del personal oscilaban entre los 32 y 40 

aros de edad, y su nivel de educaci!D no rebasaba los estulios elanen

tales; s6lo una persona contaba oon estulios de auxiliar ed.u:::ativa. 

la trayectoria del personal dentro de la estancia, había variado desde 

puestos de i.nteroencia, oocina y auxiliares en todos los grados pre

escolares. 

Dadas las caracter!sticas del personal, fue smiamente dificil ~ 

pl.atentar el proceso de entrenaniento, debido a que las auxiliares <:X!! 

sideraroh que inplicaba más trabajo para ellas, adsnás se rehusaban a 

ser observadas. Inicialmente tenían asignados los nifus por edades -

(lactantes "A", "B" y "C"). Ccn el carrbio, la asignaci!D de ellas ser!a 

por áreas; los nifus pasaban por cada una de dichas áreas, lo que per

mitía que todas las auxiliares en un día ttwieran cxntacto oon todos -

los nifus. Zllas aduc!an que estaban acosturbradas a cuidar a los ni

fus que les tocaba por secci6n (lactantes "A", "B;' y C") y que les --
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era difícil cambiar a la nueva fonna de trabajo con los niños. 'I'cr.1an

do en cuenta su petici6n, se quit6 la asignaci6n de auxiliares por -

áreas, asignándolas a grupos de nioos de edades similares repartidos -

en fonna equitativa. Esto quiere decir que de acuerdo al ntirrero de aj_ 

OOs recibidos diariarrente, los rniSl!OS se asignaban segtÍn el núnero de 

auxiliares presentes. 

A pesar de los grarrles obstáculos que se presentaron durante el -

proceso de entrenamiento del personal, se pudieron observar Célllbios ~ 

sitivos en la dinánica de las auxiliares edocativas, dentro de la sala, 

cano los que a continuación se r.iencionan: 

-La asignación equitativa del núnero de niños asistentes entre las -

auxiliares. 

- La realizaci6n de cada una de las rutinas de acuerdo a los instruc

tivos de operaciones (filtro, carrbio de pañal, alllllentaci6n y sue

ro). 

- El registro de cada una de las rutinas, penniti6 que las auxiliares 

rner.orizaran los narbres de cada uno de los niños. 

- Se estableció más cx:municación con los padres de familia en el m::.men 

to del filtro. 

- IDs niOOs no permanecían tanto tiell'pO en cunas, andaderas o corra

les, ya que contaban con e:;pacio para desplazarse, con las medidas 

de seguridad de acuerdo a sus edades. 

- Trabajo en equipo de las auxiliares. 
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A ra!z de la mXlificaci6n, surgió la necesidad de acorrlicionar un 

espacio donie se pOOieran preparar los alim::mtos al servicio de esta ~ 

la; cercana a la misma se encontraba una habitación oon el nobiliario 

adecuado para esta finalidad; o::n la r.l:xlificaci6n de la sala se puso 

en funciooani.ento este espacio el cual quedar!a asignado ccm:> lactario, 

beneficiando as! la organizaci(n de las rutinas alimenticias de los -

niños, pennitiendo realizar ésta en foo:a rápida e higiénica, evitando 

el coostante desplazamiento de las auxiliares fuera de la sala oon cb

jeto de preparar los alimentos, as! ccm:> la oonstante entrada del ¡:ier

sonal de oocina e intemeocia en la entrega de éstos. 

can la mXlificaci6n de la sala se observó que las auxiliares rea

lizaron las rutinas cubriéndolas en f0ntia parcial ya que no se logr6 -

que . en cada tarea se propiciaran situaciones dorxle se diera estimula

ci(n y ItllCOO irenos la actividad planeada de juego, donde el elemento -

Msico era la auxiliar para que se lograra cx:njugar el juego oon la e_e 

tillulaci6n, todo esto en beneficio al desarrollo integral del lactante. 

Debido a esto surgió la necesidad de solicitar el apoyo a la sala 

por una educaklra, cuya funci6n ser!a planear, organizar y aplicar ~ 

tividades de juego y estiraulaci6n para los nifus en cada nivel de de~ 

rrollo, la educadora asignada, trabajo en actividades dirigidas a la -

decaracim émi>iental, lo cual fue parte de las tareas asignadas por la 

dirección de la estancia; en este caso fue difícil poder trabajar en -

equipo (alunnas de la Especialidad-educadora), debido a que su asiste!! 

cia fue nur¡ irregular y hubo poco interés y atenci6n a las proposicio-
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nes de las alumas de la Especialidad en cuanto a la planeaci6n y or~ 

nizaci6n de actividades cxn los niños en la sala . 

. Cabe señalar que las actividades realizadas por las auxiliares se 

ra::xlificarcn de acuemo cxn los catbios efectuados en la sala, brindán

doles tienp>s libres, dan:lo lUJar a dos periodÓS de alirrentaci6n, du-

:cante los cuales los nifx:>s oo ten!an atenci6n. 

Ccn base en nuestras cbservaciones, poderos decir que la rrodifi~ 

ci6n de la sala ocasi on6 un trabajo~ organizado, equitativo y~ 

rativo de las auxiliares, dcn:le la atenci6n a los niños fue~ direc

ta, y la cxrnunicaci6n e interacci6n entre las auxiliares y padres fue 

~efectiva. 

La experiencia obtenida en la realj..zaci6n de este trabajo cam -

profesiari.stas y alunnas de la Especializaci6n penniti6 enfrentarse a 

una situaci6n real y actual de la atenci6n infantil en M~xico, doOOe -

existe oontradicciones fuertes en cuanto a lo que se plantea en los -

pcogiamas educativos y adninistrativos, y lo que realmente se ejecuta 

en el Clli>iente IIÚ.S'OO, don:ie est:.§n influyendo factores de diversa úxb

le cam son el aaninistrativo, scx::ial, político, educativo, etc. etc., 

lo cual rostaculiza fuertemente la labor educativa y en particular ps_! 

ool6gica en apoyo al desarrollo "integral" del infante. I.a práctica -

real en estos centros pennite darse cuenta de la necesidad de oonocer 

profunCarente los factores antes men=ionados para contar con rerrami~ 

tas adecuadas e incidir realmente en este tipo de centros, con una vi-
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si6n más real y apegada a la probla:iática actual, lo que pennitirfa -

realizar proyectos basados en necesidades de índole prioritario en~ 

nado a proporcionar ela:ientos de apo~ro en favor de la atenci6n básica 

y educativa del infante, siaido el infante el ta:ia central de co1X>Ci-

mi.entos dentro de la especialización ~"' desarrollo del ni.fu. 
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ANE X OS 

ANEXO 1 INS1'RUCTIVO DE OPERACIOOES PARA EL ENI'RENAMil:NID POR AREllS. 

i.1 suero. 

1.2 Cambio de Pafial. 

l. 3 Alimentaci6n. 

1.4 Filtro Social. 

1.5 Juego. 

ANEXO 2 LISTA DE COIEJO PARA LAS DIFERalTES AREAS. 

2.1 SUef.o 

2.2 cambio de Pañal. 

2. 3 Alimentaci6n. 

2.4 Filtro Social. 

2.5 Juego. 

ANC:XO 3 lDJA DE RFXiISTRO PARA C/IDA UNA DE LAS ARF.AS. 

3.1 sueño. 

3.2 Cant>io de Pafial. 

3. 3 Alim:mtacioo. 

3.4 Filtro Social. 

Ai.'IBXO 4 TABIAS Y FIGURAS D:C: IA EVALUACION EN · IDS NIOOs Ll\C".J\NTES. 

'rabla y Figura A Edad de los niños lactantes. 

Tabla y Figura B Datos ootenidos en la prueba de Denver -

lactantes "A" . 



Tabla y Figura C 

Tabla y Figura D 
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Datos obter:ic.1os en la prueba de Denver -· 

lactantes "B". 

Datos cbtenidos en la prueba de Denver -

lactantes "C". 



1.1 SUeño. 

l. 2 cadlio de Pañal. 

1. 3 Aliirelt.acioo. 

1.4 Filtro Social. 

1.5 Jue:p. 
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l::ST /\NC l i\ f':t1 . . l't J . 5 .S . 5.T, E . 

RtJTlNA' SUEÑO 

ANE XO l .l 

H lST RUCTIVü DE OPEMCI ON ES PARA 1:.:L ENTíU::NAM1El~1'0 

FACIJJ.T/\D Dt: PS I COLOC!/\ , U . N./\ . M . 
DI VIS I ON DE ES'l'U DlOS DE POSGf{/\00 
ESPl:C lll l. l ZAClO~ EN Dt:SllHROLLO DEI. Ni flO 

ELA 80RJ\l)() POR : S I LVIA MENOOZ/\ 

LUZ f>IA. Vl::Hü I GUEl. 

------------ --- - - ----- OBJl~'l' IVO Gl:.:Nl:.HAJ, : r.nt r ('nnr él lri Au x. EUuc . <'n1 ·:1rgad:i Url ñr·na , 

e n la r c:1l iztJ c i On d e' Lodo:~ l os ra:>o s qu e com1 •rNirlr·n l <l ruL in o . LUU\H : S AL A DE LACTANTES 

1NS1'RUCTOR : 

~Ul'l'EK l A I. ME'f,) UO DI:: t:N'l'Hl::NAMll::NTO 

-(<~ 1i_11 a hu 1 - Mod Pl:lmit·nl .n 

l : \/b -1 - Mo l d< '.lm i C'n l o 
-C:n hí'rl o r - H<• t r n:i.l imí'ntnr· i <··n 

Mó vil 

- P:"lii: t 1 P'.~ 
d•'~r~ linb 1 r::. 

-Cunns 
-c~1 l rhnnr t ;y 

- Cobi.i:1 

- 11P¡•,i~; I ro 
d <' fj ll f"'ño 

IJlHIGlDO 11 :--- -------------------------

ELEMENTOS DE !.A RU'l'INll 

A. AL ACOSTAR A DO RMI R: 

l. Alista r l a r una co r1 coh i 

ja ah ul ada cobe rto r, ac n 
moda r móvi l . -

? . ílc v i s ar r l pa ñ íl 1 y 1 o c .:i.m

bi n f; i fuern ner:csflr i o . 
J . ror1e ~ 1 n iño < l ~ nt . r ~ > de l n 

r unG. 
4. A("omoUn a l n iiio dr. ! :-i do o 

ho<' o. nba j n y tapa s u c ur !:. 
po ron l<.:1 coh i j <J . 

5 . Le qui t;1 los zaratos . 
G. ílcgis l. r:l e l nomhrf' tkl ni 

ño y l a ho r n f'n que co--= 

mi r nza a dormir. 
B. AL LEVANTAR Df. LA SIESTA 

7 . nc v i s:l t: l pa ñ:d t: info rma 

a l u Pn ca rgnt1:i ck J área -
d ~ (",·1mt:io . 

8 . Lleva n l n i ílo ~l 5ren d~ 

jue go. 
9 . Recoge I n cnhij3 y l a nr.~ 

mod~ junto n In ma lP. La 
rl f' L niño . 

10. Asea l a r un~ : s~c ude , 

ramh i a sáb<.tn.'..! , <· le . 
l l. En la ho j o d f' r 'f' g i :-j{.r~u -

d <~ sue ñ o , :Jno t n :· :-: i <' l -

n i ñn d uc· r m,.. .Y h:=tr1·r an• •
t ."lc i o n C':; rad.1 30 rn in . _ _t 

C. AL FINAi. nE 1.1\S llC'l'IV l llA - 

ncs DEL DIA: 
l ?. P.1:; :11· I n hnjn d<· l'<'g,ir; -

tro ;"1] firc -;1 ele íi l lro . 

CU/INDO LO 111\HJI 

Dura ntP. t.oda la 

mañ<rn<l . 

ll n i n 

FOHHA DE EVAT.11/\C!ON 
QUIEN 

S UPERVISA 

Pr.lcóloga 
nl prinC'i 

MPd i ante 1 a u ti 1 i za c i ón de 1 . -
. p1 0 . 

ln J l s t.a de c he queo , s e: re 
r .i s t. r<Jr5 vl r,r <'lilo ele ejcc~ 
C' j ón <ie lo tar<' :1 y S<' dará 
rr Lroa l i mrn tac i ,·in . 

S<' c:on s i dc ra nclqu i 1· i d ."l la 
sf•c:ucnc in , c:uan1 lo r1 •;1 l ice 
t rC's vece::; cnns1•r.ut.ivn~ ln 
:ic l i v idüd rnn u n 100% el<' 

1•jt>ruc i ón . Lo~: c ri l.c·ri os 
dr cjcuciún r;on : 

O ,.., No ! o hace 

1 Lo h nc<' rcp.11\arrncnl:<· 
;> Lo hn c r· hi<'11 
1 Lo hncC' y d:1 1 :~·:t.imu lu

C'i~n vcr!1ol y ri s icn . 

..., ..., 
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f"ACUl,TAD DE PSICOLOGlll, U.N.A.M. 
DIVI SION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIAJ,IZACION EN DJ :SARROT.1,0 DEL NI~O 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONE~ PAHA EL ENTRENAMIENTO 
ELABORADO POR' SILVJ A MENDOZA 

LUZ '~ · VERDIGUEL 

RUTINA' CAMBIO DE PAÑAL OOJETIVO GENERAL: En t r e n a r a la aux. edu c . enc '. argado de l área , 

LUGAR' AREA CAMBI O DE PAÑAL DE LACTANTES e n la r ea lización de todos los pasos que comp r 1:nde ln rutina . 

INSTRUCTOR , 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

UlRlLaOO A: AlJXII TARES EDUCATIVAS 

MATERIAL 

- Caja de cam 
bio (4 paña 
les , 4 ca l: 
zom~s de hu 
l e , 4 f~j e: 
r os , l muda 
bol sa de -
plá~tico) 

-A lgodón 

-Kl ee nex: 

-Toa 11 as hú
medas 

-Tal co 

-Are i te 

- Ungücn t".o 

-Recipient.e 
con agua pa 
ra ma ti°' r i a le~ 

- H<'c ipicntc 
cun ngun p~ 
ra cara y 
m."lnns 

-Cf•sto dr 
t, ~1surn. 

- H<l 1 l o , I< · p~ 
p• l <' -""! r':lZ.1 

-1. l ~. t \ 1 11 · 
,. 1 , .. J " . 

-¡¡, .J. l d · · r" -
1•. 1 .• t n , , 

METODO DE ENTRENAMIENTO 

l. Mode lamiento: Desc ribi r 
la rutina dar instrucc io 
nes y mode lar (mostrar)
las actividades que no -
r ealice la a uxiliar. 

2 . Moldeam i e n to: 
a} Ir gu iando las activi-1 

dadcs y dar s uge r en-
c i as para una me j or -
ejecución . 

ELEHENTOS DE LA RUTINA 

A. 'PREPARACION DE MATERIAL' 

l. Tene r dos recipientes con 
agua , uno para e l lavado 
de cara y manos , y e l otrc 
para e l aseo de genitales 
y un recipiente con a lgo-
dón. 

2 . Poner papel de estreza s~ 
bre la mesa de cambi o . 

3. Tener li sto material de 
a sco (talco , aceite, un--
güento, toallas húmedas) . 

4. Caja de r opa de cambio 
1 del niño. 

b} Rc troaljmentación: Mos 
trar a l a aux ilia r l oS 
r esultados obtcn id0s 
en e l r egistro, se re 
saltan los pasos r ea: 
!izado~ positivamente 
y se " s ugi.e r c '1 la in
c lusión de l os omiti
dus o r C';-tl izados d e fi 
e i ~n temC'n Le, des taca~ 

B . RUTINA DE CAMBIO' 

5 . Tomar al niño. 

6. Acostar al niño . 

7. Distrae rlo con un móvi l. 

do ¡~ impo~tanc ia de- ¡s. Bajar la ropa del niño has 
ln secu1'nc1a completa. ta las rodillas, si no e~ 

3 . S<' regr <'sa n 1 pa so 2 . o. y 
S<' r <'p ite l a sPcucncia . 

- --- - - -----· 

tá muy sucio . 

9. Quitar la ropa del niño 
sj es tá muy sucia. 

10. Quila r pañal al niño. 

11. Limpi ar con algodón y 
:·1gu::i.. 

12 . Poner pañal limp jo. 

13 . Poner tal.ca o s i l o r e 
quiere , ungü0nto. 

floj a 

CUANDO LO HllRA FORMA DE EVALUllC ION 

Después de que ter-¡ Sc aplicdrá una lista de 
minen las activida- c hequeo durante una s e mana 
des: desayuno , comi 
da, ac tividades pl~!Criterios del ref~istro : 
neadas o cuando e l 
n iño lo requi e ra. 

o 
1 
2 
3 

No lo hace 
Lo hace r egul a rme nte 
Lo hace b ien 
Lo hace y da cs timula
ción verbal y físi ca . 

QUIEN 
~ISA 

El p sicó
logo ini 
c ialmcn te 

._¡ 
00 
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IN STRUCTIVO DE OPERACI ONES PARA EL ENTRENAMIENTO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA , U.N . A.M. 
DIVISION DE ESTUDI OS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NI~O 
ELABORADO POR: SI LVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDI GUEL 

RUTI NA: CAMB IO DE PAÑAL OBJETIVO GENERAL: Entrenar a l a aux. e duc . encargada del área , 

LUGAR: ~REA CAM BI O DE PAÑAL DE LACTANTES . e n la reali zación de todos los pasos que comprende la rutina . 

INSTRUCTOR :~-----------------~ DIRIGIDO A: AUXIL I ARES EDUCATI VAS 
Hoj a ·-2---

-
MATERIAL METODO DE ENTRENAMIENTO ELEMENTOS DE LA RUTINA CUANDO LO HAAA FORMA DE EVALUACION 

QUIEN 
SUPERVISA 

14 . Cerrar pa Oa l de te la con 
e l f ajero o pegar las cin 
til l as del paña l desecha: 
b le . 

15 . Sub ir c al z ó n d e hule . 

16 . Subir la ropa del niño . 

17 . Hacer cambio de rorR lim-
pia . 

18 . Da estimulació1. verhal al 
n i ño . 

1 

19 . La var cara y manos con a~ -.J 

godón húme do ( los niños "' 
mayores llevarlos a l lav~ 1 

bo y lavarles las manos 
y d i entes) . 

20 . Llevar al niño al área de 
j uego. 

C. AL TERMINO DEL CAMBIO: 

2 1 . Tirar pañal desechable al 
cesto o meter pañal de t~ 

l a a l a bolsa ne plás t i-
c o . 

22 . Tirar papel estraza . 

~3 . Regresar la c~jñ de.! ni -
río a su lugac. 

~4. Regis t ro del cambio . 

es. Lavarse las mano~ 

1 
1 
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INSTRUCTIVO DE OPERACIONES " PARA EL ENTRENAMIENTO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NI~O 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL 

RUTINA: CAMBIO DE PAÑAL OBJETIVO GENERAL: Entrenar a la aux. educ. encargada del área, 

LUGAR: AREA CAMBIO DE PAÑAL DE LACTANTES en la realización, de todos los pasos que comprende la rutina. 

INSTRUCTOR: DIRIGIDO A: AUXILIARES EDUCATIVAS 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

··- - -
MATERIAL METODO DE ENTRENAMIENTO ELEMENTOS DE LA RUTINA CUANDO LO HARA FORMA DE EVALUACION QUIEN 

SUPERVISA 

ID. AL FINAL DE LAS ACTIVIDA-

DES : 

26 . Colocar todos los mate-
riales del niño en su 
pañalera. 

27. Colocar la pañalera en 
área de filtro. 

¡ 28. Pasar la hoja de re·gis-
tro al área de filtro. 1 

"' ·29. Colocar la caja· de ropa o 
en el ái-ea de filtro. · 1 



ESTANCIA No. 49 r.s.s.S.T.E. ANEX O 1.3 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N.A.M . 
DIVISION DE ESTUDIOS nE POSGRADO 
ESPECIALIZACION DE DESARROLLO DEL NINO 
ELABORADO POR' SILVIA MENDOZA 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES PARA EL ENTRENAM TENTO 
LUZ Mll. VERDIGUEL 

RUTINA , __ ALIMENTACION CON CUCHARA OBJETIVO GENERAL: Entrenar a la au x. e ncarga da del área , en 

LUGAR' ZONA DE ALI MENTACION DE LACTANTES. la realización de todos los pasos que compr ende la rutina. 

INSTRUCTOR'~~~~~~~~~~~~~~~~~~- DIRIGIDO A' AUX. RESPONSABLE ZO NA DE ALIMENTAC ION 

MATEIUAL 

- Si l las 

-Mesas 

- Peri que ra s 

-Babe r os 

- Plntos 

- Cuc haras 

- Vasos cn-
tre na do r cs 

- Scrv i lle
tas 

- Utens ili os 
para ser
vir. 

- F'ormatos 
de r t=?gis
tro. 

-Li stas dr. 
C" h c qu<'o . 

METODO DE ENTRENAMIENTO 

l. Mode lamiento: De scribir 
ra ru ti na , dar instruc
c ion~s y modelar (de mos 
t rar) las activ idades =-1 
qoe no r eal i ce l.a auxi--1 
lia r . 

2 . Mo ldeamiento : 

a) Ir guiando ~as activi 
dRd<'s a realizar y 
dar sugerencias para 
una ~c j o r ejecución . 

ELEMENTOS DE LA RUTINA 

l. Preparar la zona de ali
mentación: 
-Acomodar s i l las, mesas, 

periq'ueras , sillas even
fl o . 

-Alistar baberos . 
-Servir Alimento en l os -
platos. 

2. Rec ibir a los niños de la au 
xiliar r esponsable de cañl 
bio y ll evar l os al á r ea : 
de alime ntac ión. 

b) Ret roalimentaci ón : --1 3 . Organizar a los n iños de 
acuerdo a l lugar que l e 
corresponde y pone r babe-

Mos trar a la aux. los 
r esultados obten idos 
e n e l registro , se r .e 
s altan los pasos rea 
!izados posi tivamente 
y se "sugiere " la in
cl usión de los om i ti ~ 

dos o realizados dc fi 
fi<"'ient eme nte desta--

r os. 

4. Ir po r l os platos y cucha 
ras para l os njños P.n me: 
sa. 
- Ir por platos y ru~hara ~ 

para l os niño::; en peri 
quc ra. 

ple ta . 

cnndo la importanc ia 
de la secuencia com--1 5 . Dar de comñe r a l o~• lactan 

t es pe que rns: 

3 . Se r rgrcsa al paso 2 .a. 
y se repite la secucn-
c i a . 

-Guiar l a form;:.i de comer 
de l os má~ g,re. nrlP~ . 

6 . Animarlos a com<' r, hAhán 
de l es y cant.:'ind11lc:;;. -

7 . Tcrmi nada 1 <"'! r om i cla, pa-
sar a l a zona Lle c.:.imbio 
pilril lava do rl P manos y 
dientes . 

CUANDO LO HARA 

Desayuno: 8:30-
9:30 

Comida: 12:00 -
13 : 00 hrs. 

Hoja 

FORMA DE EVALUACION 

-Mediante la utilización 
de l a lista de chequeo , 
se registrará el grado de 
ejecución de la tarea y 
se dará r etroa l imenta-
c i ón. 

- Se considerará adqu iri da 
la secue ncia c uando realii 
ce tres veces consccuti-: 
vas la ac t ividad con un -
100% de e j ec uc i ón . 

CRITERIOS; 

O = No io hoce 
Lo hace regularmente 

2 = Lo hace bien 
3 = Lo hace y da estimula 

ción verbal y física-

QUIEN 
SUPERVISA 

El Ps i cólo 
go ín i- -
cialmente. 

"' ..., 
1 



ESTANCIA No . 49 I.S.S.S . T.E. ANEXO 1.3 

FACULTAD DE PSICDLOGIA, U.N.A . M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DEPOSGRADO 
ESPECIALIZACION DE DESA RROLLO DEL NiflO 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO 
ELABORADO POR : SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDI GUEL 

RUTINA: ALIMENTACION CON CUCHARA 

LUGAR: ZONA DE ALIMENTACION DE LACTANTES 

INSTRUCTOR:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OBJETIVO GENERAL: Entrenar a la aux. encargada del área en la 

realización de todos l os pasos que comprende la rutina. 

DIRIGIDO A: AUX. RESPONSABLE ZONA DE ALIMENTACION 

Ho ja 2 

MATERIAL METOOO DE ENTRENAMIENTO ELEMENTOS DE LA RUTINA CUANDO LO HARA FORMA DE EVALUACION 
QUIEN 

SUPERVISA 

8. Regresar al área de ali-
mentac i 6n y llevar los 
platos al área correspo~ 
diente . 

9. Ordenar el espacio: 
-Limpiar y acomodar me--
eas y sillas. 

10. Registrar cómo comieron 
l os nrnos . 

11. Al finalizar la jornada, 1 

llevar la hoja de registio co 
.al área de f11 tro. "' 1 

OBSERVA IONES GENERALES : 

. 



ESTNACIA No. 49 I . S.S.S.T.E . ANEXO 1.3 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N. A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALI ZACION EN DESARROLLO DEL NIRO 

INSTRUCTIVO DE OPERACIOOES PARA EL ENTRENAMIENTO ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 
LUZ MA. VERDIGUEL 

RUTINA : ALIMENTACION CON BIBERON 

LUGAR: ZONA DE ALIMENTACION DE LACTANTES 

OBJETIVO GENERAL : Entrenar a la aux. educ. encar gada del área , 

la realización de todos los pasos que comprende la rutina. 

INSTRUCTOR: PSICOLOGA 

MATERIAL 

-Canastilla 
con bibe-
rones . 

- Jarra con 
tapa . 

-Sillas de 
adulto . 

METODO DE ENTRENAMIENTO 

l. Modelamiento: Describir 
la ru tina, dar instruc-
ciones y modelar (demos
trar) las actividades -
que no realice la auxi-
l iar. 

2. Moldeami ento: 

a) Ir guiando las activi 
dade s a r ealizar y _: 
dar s ugerencias para 
una mejor e jecuc i ón. 

b) Retroalimentación : 

Mostrar a la auxiliar 
los resultados obteni 
dos e n el regis t r o , : 
se resaltan l os pasos 
realizados positiva-
mente y se "sugiere" 
la inclusión de los -
om i tidos o realizados 
defi cientemente, des
tacando la importan-
cia de la secuenc i a -
completa . 

3 . Se regresa al paso 2 .a. 
y se repite la secuencia 

DIRIGIDO A: AUX. RESPONSABLE DE ZONA DE ALIMENTACION 

ELEMENTOS DE LA RUTINA CUANDO LO HARA 

l. Lavarse la~ manos con --Jcada vez que un niño 
agua Y jabon. requiera ser alimen-

2. Preparar el biberón: tado con biberón de 
-Vaciar la leche en el b1 acuerdo a sus hábi-

berón directamente de 1 tos de alimentación. 
jarra sin derramar, evi-
tando que el líquido cai 
ga sobre los otros ali--
mentos. 

-Colocar la tapa con el -
chupón sin tocar éste di 
rectamente con las manoS 

3 . Asegurarse de que e l niño1 

no requiere cambi o de pa 
ílal, si lo requiere pa-: 
sarlo a la zona de cambio 
para que en el momento de 
alimentarlo esté cómodo. 

4. Tomar al oiño, a comodar101 
con la cabeza apoyada en 
e l brazo, un poco más al
ta que el resto de l c uer
po. 

5. Sentarse cómodamente y --' 
mientras le da el bibe r ón 
al niño, hablarle en tono 
suave mirándolo a la cara 

6 . Inmediatamente después de 
darle el biberón , el niño 
se co l oca en posic i ón ver 
tical para que arroje el 
aire que ha ingerido. 

Ho ja L 

FORMA DE EVALUACION 
QU IEN 

SUPERVISA 

-Mediante la ut ilización 
de la lista de chequeo, !El ~s~c~l~ 
s e r egi s trará el grado de l go i nicial
ejecución de la tarea y . mente . 
se dará r etroalimentación 
r espectiva. 

-Se considerará adquirida 
la secuencia , cuando la 
realice tres veces conse
cuti vas con un 100% de -- . 
e j ecución. 

CRITERIOS: 

O = No lo hace 
1 = Lo hace regularmente 
2 = Lo hace bien 
3 = Lo hace y da estimula

c ión verbal y física. 

"' w 



ESTANCIA No. 49 l.S.S.S.T.E. ANeXO 1.3 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIRO 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES PARA El. ENTRENAMIENTO ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 
LUZ MA . VERDIGUEL 

RUTINA: ALIMENTACIOO Cal BIBEROO 

LUGAR: ZONA DE ALIMENTACION DE LACTANTES 

INSTROCTOR: PSICOLOGA 

OBJ~TIVO GENERAL: Entrenar a la aux. educ . encargada del área 

en la realización de todos los pasos que comprende la rutina. 

DIRIGIDO A: AUX. RESPOOSABLE DE ZONA DE ALIMENTACION 
Hoja 2 

QUIEN MATERIAL METODO DE ENTRENAMIENTO ELEMENTOS DE LA RUTINA CUANDO LO HARA FORMA DE EVALUACION . SUPERVISA 

7. Revisar pa~al, si requie 
re camhio llevar lo al -= 
área de cambio; si no P! 
sarlo al área dP. juego, 
o acostarlo de . lat.lo o --
"boca nl>o j o . 

6. Guardar el biberón en la 
pa~alera del ni~o. 

9. Registrar el total de o~ 
1 

00 
zas consumidas. ... 

1 

10 . Al final de la jornada, 
ll e.var la hoja de r egia-
tro al área de filtro. 

OBSERVACIONES GENERALE : 



ESTANCIA No. 49 I.S.S.S.T.E . ANEX O 1.4 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADC 
ESPECIALIZACION DE DESARROLLO DEL NI~O 
ELABORADC POR: SILVIA MENDCZA 

RUTINA: FILTRO SOCIAL 

LUGAR: SALA DE LACTANTES 

LUZ MA. VERDIGUEL 

OBJETIVO GENERAL: Entrenar a la aux. educ. enca rgada del área 

de la realización de todos los pasos que comprende la rutina. 

INSTRUCTOR:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DIRIGIDC A:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Hoja 1 

MATERIAL METODC DE ENTRENAMIENTO ELEMENTOS DE LA RUTINA CUANDC LO HARA FORMA DE EVALUACION 
QUIEN 

SUPZRVISA 

-Mode lamiento A. LLEGADA DEL NIÑO: Turno matutino: Mediante la util i zación de Psicológa 
-Moldeamiento l. Saludar al padre 7:00 a 8:30 hrs. la lista de chequeo , se re 

-tioja de -Retroalimen tación 
2. Pre.12:untar cor el niño. Turno vespertino: gistrará el grado de ejec~ 

regi stro 3. Tomar al niño. 13: 30 a 15:00 hrs. ción de la tarea y se dará 
para i nf. 4. Dar l a hoj a de regi stro retroalimentación. Se con 
padres. 

al cadre. sidera adquirida la secue~ 

Mode lamiento : Desc ribi r la 5. Entregar al niño a la res- c ia, cuando realice tres 

-Ca ja de rutina, dar instrucciones pensable del área de _iue20 veces consecutivas l a acti 

cartón y mode l ar las actividades 6. Re2resar con el oadre. vidad con 100% de ejecu--: 

que no r ea lice la aux. edu 7 . Revisa oañalera. ción. Los c riter ios de -
ejecución son: 1 

-Canastilla c a ti va. 8. Colocar los pañales y muda co 
en ca.1a. U1 

Moldeamiento: Ir guiando 9. Colocar biberones en cana~ O = No lo hace 1 

las actividades a realizar tilla y anotar hora en que 1 = Lo hace regularmente 

y dar s uge rencias para una toca e/biberón. 2 = Lo hace bien 

-Es tan t e o mejor ejecución. 10. Poner pañal era e n estante 3 = Lo hace y da est i mula-

mueble pa ra 11. Poner la caja con l~s ca~ ción verba l y fí sica . 

ca jas . Retroal imentación: Infor-- bios en el lugar asignado 
mar a la a uxiliar cómo es- al niño . 
tá r e al izando cada acti vi-- 12. Checar las indicaciones 

1 
dad as í como la rutina en proporcionadas por e l pa-
general mostrándole la li~ dre. 
ta de cote jo calificada. 13. Ano tar la hora de llega-

-iloja de re- da y salida de l niño en 
gistro de el re2i s tro. 
las di fer cn 14. Descedir al p~dre. 
tE's áreas B. ENTREGA DEL NINO: 
pegadas . 

15 . Saludar al padre. 
16 . Coger la paiia.lcrn y en--

tregarl a a l padre. 
17. Dar la informac i 11n sobre 

e l registro rlP.l niño en 
las diferente !:> iirca.s <10 
cuidado. 



ESTANCIA No. 49 I.s.s.s.T.E. ANEXO 1.4 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DEPOSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NINO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL. 

RUTINA: FILTRO SOCIAL OBJETIVO GENERAL: Entrenar a la aux. educ. encargada del área, 

LUGAR: SALA DE LACTANTES en la realización de todos los componentes que comprende la rutina 

INSTRUCTOR: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DIRIGIDO A::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hoja 2 

MATERIAL METODO DE ENTRENAMIENTO 
1 

ELEMENTOS DE LA RUTINA FORMA DE EVALUACION 
QUIEN 

CUANDO LO HARA SUPERVISA . 
18. Ir por el ni~o y entre--

-Lista de a.arlo al oadre. 
cotejo 

19. Despedirse del padre. 

OBSERVACIONES GENERALE : 

1 

"' "' 1 



ESTANC IA No . 49 I .S . S.S.T.~. ANEXO 1.5 

FACULTAD DE PS I COLOGIA, U.N.A. M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL IH!W 
ELABORADO POR: SILVI A MENDOZA 

INSTRUCTIVO DE OPERACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO LUZ MA. VERDIGUEL 

RUTINA:~ OB JETIVO GENERAL: Entrena r a la aux educ en la e iecuci ó n 

LUGAR: ZQNA DE JUEGO DE LA SALA DE LACTANTES de la rutina de iueqo completa. 

INS'rRUCTOR: PS ICOLOGA DIRIGIDO A: AUX RESPONSABLE DEL ARE/\ DE JUEGO 

MATERI AL 

-Colchan~ 

ta 

-Espe jos 
de pared 

-Barras 
Fijas 

- Sillas 
Evenfl o 

- Pelotas 

- Muñecas 

- Carros 

- Cubos de 
diferente 
tamaño y 
textura 

-Móviles 1 

a l alcan- 1 

ce de los 
niños 

-Sonajas 

- Juguetes 
Musical es 

- Recipien
t es con 
tapadera 
de di f. 
t amaño 

METODO DE ENTRENAMIENTO ELEMENTOS DE LA RUTINA 

l . Model ami ento: Descri bir l. Tene r preparada e l área - 
con l a funda de la colcho la rutina, dar instruc

c iones y modelar (demos 
trar ) las actividades =~2 

neta limpia . 

Tomar al niño , saludar l o 
y preguntarle cómo está . que no realice la auxi

liar. 

2 . Moldeamiento: 
a) Ir gui ando las acti-

vidades a realizar y 
dar sugerenci as para 
una mejor ejecución . 

3 . Colocarlo e n e l luga r que 
le corresponde: silla, -
co l c honeta o c una si está 
dormido. 

4 . Darle un juguete o poner
lo c erca de un móvil, o -
ce r ca de l os j uguetes del 

b) Re troal ime n tación: ~ estante. 
Mos trar a la auxilia 
los r esultados obte- 5. In tegrar a l os niños e n 
nidos en e l regis tro grupo . 

se r esaltan los pasos 6 . Cantarles y hablarles. 
realizados posi tiva-- . 
mente y s e "s ugiere" 7 . Estar pend~ ente de reci--
la inclusión de l os bir o t r o niño . 

omitidos o realizados 8. Man tene r ac tivos a los ni 
defici entemen te , des 
tacando l a importan: 
c ia de la secuencia 
completa . 

3. Se regresa a l paso 2 .a. 
y se repite la sec uen-
cia . 

ños ani mándolos a jugar , 
explorar e/j uguetes, can
tar . 

9 . Registrar cada meJ.ia llora 
e l tipo de ju<'gn que rPa
liza el niño (i r1tijv. , gru 
pa l ) . -

10 . Al final <l~ 1~5 act iv i d~ 

des , organi7.ar el Ar ea _: 
nuevamente y l lcv.,u· la ho 
ja de regi st ro n t A r ea cte 
filtro. 

CUANDO LO HARA FORMA DE EVALUACI ON 

Al ingresar el niño -Med iante la utilización de 
a la sala y lo con- la lista de chequeo se re
t i nuará durante to - g istrará el grado de ejecu 
do el día, con los c ión de la tarea y se dará 
niños que estén des retroalimentac ión inmedia
piertos y que no e ; , ta . 
t é n r ealizando nin:¡ 
guna actividad en ·-Se considerará adquirida la 
otra área. 1 secuencia, cuando la real i 

ce tres veces c onsecutiva$ 
con un 100% de ejecución. 

CRITERIOS : 

1 = No l o hac e 
1 = Lo hace regularmente 
2 = Lo hace bien 
3 = Lo hace y da estimula-

c ión verbal y físi ca . 

QUIEN 
SUPERVI SA 

El PsicÓ·· 
logo ini 
cialmente . 

1 

00 _, 
1 
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ANEXO 2 LISTA DE COI'FJO PARA CADA AREA 

2.1 SUeño 

2.2 cant>io de pañal 

2.3 Alinentación 

2.4 Filtro Social 

2.5 Juego. 



-
A. 

l. 

2. 

3. 

4 . 

s. 

6. 

B. 

l. 

2 . 

3 . 

4. 

s. 

6. 

- 89 -
ESTANCIA No. 491.S . S.S . T.E. 

LISTA DE COTEJO DE SUEÑO ANEXO 2 . 1 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U.N .A.M. 
DIVISION DE ~~TUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SI LVI A MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL 

Nombre Aux. Educativa:~---------------

Criterio : O no lo hace 
lo hace regularmente 

2 lo hace bien 
3 le hace y da estimulación 

verbal y física. 

PASOS DE LA RUTINA 

AL ACOSTAR A DORMIR: 

Alista la c una, con: 
cobija ahulada, cobertor 
acomodar móvil 

Revisa el pañal y lo cambia 
si fuera necesari o 

Pone al niño dentro de la cuna 

Lo acomoda de lado o boca abajo y tapa 
su c uerpo con la cobija 

Le quita los zapatos 

Regis tra el nombre del niño y la hora 
que come nzó a dormi r 

AL LEVANTAR DE LA SIESTA: 

en 

Revisó el pañal e informó a la encargada 
del área de cambio 

Lleva al niño al área de juego 

Recoge cobija y la acomoda junto a la 
maleta de l niño 

Asea la cuna: sacudir, cambiar 
sábana, etc. 

Registra a que hora despertó el niño 

Registra cada 30 minutos los niños 
que duermen o se despertaron 

36 puntos 100% ejecución 

OBSERVADOR: 

FECHA: 

--- --- --- --- --- ----

--- --- - -- --- --- ----

--- --- --- --- ----

--- --- --- ---=1= --- --- --- ---

--- --- --- ----1-
--- --- --- --- --- ----

--- --- --- --- --- ----

--- --- --- --- --- ----

--- --- --- --- - -- ----

--- --- - -- --- --- ----

--- - -- --- --- --- ----

TOTAL PUNTOS=--------------~ 

PORCENTAJE =---------------~ 



ESTANCIA No. 49 I.S.S.S.T.E. 
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ANEX O 2.2 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U. N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL 

LISTA DE COTEJO PARA CAMBIO DE PAÑAL 

SALA :~~~~~~~~~~~~~~ NOMBRE AUX. EDUCATIVA:~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CRITERIOS : O 
1 
2 
3 

No lo hace 
Lo hace regularmente 
Lo hace bien 
Lo hace f da estimulación verbal y física 

p A s o s 

A. PREPARACIOO DE MATERIAL: 

l. Tener tres recipientes: uno con agua para el aseo ele 
otro para algodón y otro con agua para aseo ele manos 

2. Poner papel estraza sd:>re la mesa ele carrbio. 

OBSERV. 

FECHA: 

genitales. 
y cara 

3. Tener material ele aseo (aceite, talco, ungüento, etc.) 

4. caja ele ropa ele carrbio del niño. 

B. RUTINA DE CAMBIO: 

5. Temar al niño. 

6. !\costar al niño. 

7. Distraerlo con un m">vil (o juguete). 

8. Bajar la ropa hasta las rodillas si no está !!llY socia. 

9. Quitar la ropa del niño si está nruy socia. 

10. Quitar el pañal sucio al niño. 

ll. Li.npiar con algodón y agua sus genitales. 

12. Poner pañal li.npio debajo ele sus nalgas. 

13. Poner talco o si lo requiere poner ungüento. 

14. Cerrar pañal con fajero o pegar las cintillas ele acuerdo al 
pañal (ele tela o desechable) • 

15. SUbir el calzón ele hule li.npio. 

16. SUbir la ropa del niño. 

17. Hacer carrbio ele ropa li.npia. 

18 . Da estimulación verbal al niño. 

19. Lavar cara y manos con algodón hlrnedo (los ni ños mayores, llevar 
los al lavabo y lavarle manos y dientes) . -

20. Llevar al niño al área ele juego. 
1 1 

1 

1 
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ANEXO 2.2 

FACULTAD DE PSICOLOGIA? U.N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL 
LISTA DE COTEJO PARA CAMBIO DE PAÑAL 

SALA :~~~~~~~~~~~~~~ 
CRITERIOS: O = No lo hace 

NOMBRE AUX. EDUCATIVA:~~~~~~~~~~~~~~ 

L = Lo hac e regularmente 
2 = Lo hac e bien 
3 = Lo hace v da estimulacion verba V f' lSlCa . 

p A s o s 
1 

OBSERV. 

FECHA: 

c. AL TERMINO DEL CAMBIO: 

21. Tirar el pañal desechable al cesto o meter pañal de tela a la 
bolsa de plástico . 

22. Tirar el papel estraza . 

23. Regresar la caja del niño a su lugar. 

24. Registro del cambio. 

25. Lavado de manos . 

D. AL FINAL DE LAS ACTIVIDADES: 

26. Colocar todos los materiales del niño en su pañalera. 

27. Colocar la pañalera en el área del filtro . 

28. Colocar la caja de la ropa en el área de fi 1 tro. 

29. Pasar la hoja de registro al área de filtro. 



_ 
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_ FACULTAD DE PSICOLOGIA, U. N.A .M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARRO LLO DE L NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

ESTANC I A No • . 49 r.s.s.s.T.E. 
ANE XO 2 .3 

LUZ MA. VERDI GUEL 
LISTA DE COTEJO PARA ALIMENTACION CON BIBERON 

SALA: NOM5RE AUX. EDUCATIVA:_~~~~~~~~~~~~~ 

CRITERIOS : O No lo hace 
1 Lo hace regul armente 
2 Lo hace bien 
3 Lo hace y da estimulación verbal y física . 

30 pun tos 100 % Ejecución. 

l_l_l ___ l_l_l_l_l_l_I 
OBSERVADOR 

P A S O S FECHA 

+---------------------------
l. Lavarse l as manos con agua y jabón 

~-------------------------- - - - - - - - - - - -
2 . Preparar el biber ón: 

Vaciar la leche en el biberón directamente de la 
jarra sin derramar, evitando que el líquido cai 
ga sobre l os alimentos. 
Colocar la tapa con el chupón sin tocar éste di 
rectamente con l as manos . 

--------------------------- - - - - - - - - - - -
3. Asegurarse que el niño no requiere cambio de pa

pal, si lo requ iere pasar l o al área de cambio . 
--------------------------- - - - - - - - - - - -

4. Tomar al niño, acomodarlo con la cabeza apoyada 
en el brazo, un poco más alto que el resto del 
cue r po. , ___________________________ - - - - - - - - - - :-

5 . Sentarse cómodamente, y mientras le da el bibe
rón al niño hablarle en tono suave, mirándolo 

a la cara. 
--------------------------- - - - - - - - - - - -

6. Colocar al niño en posición vertical para que 
arroje el aire que ha ingerido . 

--------------------------- - - - - - - - - - - -
7. Revisar el pañal, si requiere cambio llevarlo al 

área de cambio, s i no, pasarlo al área de juego 
o acostar l o de medio lado o boca abajo. 

--------------------------- - - - - - - - - - -
8. Guardar e l biberón en la pañalera del niño. 

9. Registrar el total de onzas consumidas. 

10. Al final de la j o r nada, llevar la hoja de re
gistro al área de filtro . 

TOTAL DE PUNTOS 
--------- ----- -
PORCENTAJE EJECUCION 

---------- - - - - - - - - - -
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ESTANCIA No. 49 I.S.S.S.T.E. 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U. N.A .M. 
DIVISION DE ESTUDOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 

ANEXO 2. 3 ELABORADO POR : SILVIA MENDOZA 
LUZ MA. VERDIGUEL 

LISTA DE COTEJO PARA ALIMENTACION CON CUCHARA 
NOMBRE AUX. EDUCATIVA : _____________ _ 

CRITERIOS: O =No lo hace 
1 Lo hace regularmente 
2 Lo hace bien 
3 Lo hace y da estimulación verbal y física 

33 puntos 100 % Ejecución. 

OBSERVADOR 
PASOS DE LA RUTINA 

FECHA: 

l. Preparar la zona de alimentación: 

Acomodar si llas y mesas, periqueras y sillas 
evenflo. 

- Alistar baberos. 
- Servir alimento en los platos. 

2 . Recibir a los ni ños de la auxiliar responsable de: 
cambio y llevarlos al área de alimentación . 

3. Organizar a los ni~os ~n el lugar que les 
corresponde y poner baberos. 

4. Ir por los platos y cucharas para los niños 
en mesa. 
Ir por los platos y c ucharas para los niños 
en periquera. 

s . Dar de comer a los lactantes pequeños. 
Guiar la forma de comer de los más grandes. 

6. Animarlos a comer hablándoles y cantándoles. 
!--------------------------!·- ---- ---- ---- -- -- ----

7. Terminada la comida, pasarlos a la zona de 
cambio para lavado de manos y dientes. 

-------------------------·!-- - - - - ~ - - - - -
a. Regr~sar al área de alimentación y llevar los 

platos al área correspondiente. 
-------------------------··-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

9 . Ordenar el espacio , limpiar y acomodar mesas 
y sillas. Limpiar piso. 

----------------~-------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
10. Al finalizar la j ornada, llevar la hoja de 

registro al área de filtro. 
----------------~-------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

TOTAL DE PUNTOS 
·---------- - - - - - - - - - -

PORCENTAJE EJEC. 
1 
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ANEXO 2 . 4 

LISTA DE COTEJO PARA EL FILTRO SOCIAL. 

FACULTAD DE PSI COLOG IA, U . N.A .M. 
DIVI SION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECI ALI ZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA ME NDOZA 

LUZ MA . VERDIGUF.L 

SALA :~~~~~~~~~ Nombre Aux. Educativa:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CRITERIOS : O 
2 

63 puntos 

No lo hace 
Lo hace bien . 

100 % ejecuc ión. 

PASOS DE LA RUTINA 

A. ~~~Q~g~-g~~-~!~Q 
l. Saludar al padre . 

2. Preguntar por el niño. 

3. Tomar al niño" 

4 . Dar hoja de registro al padre. 

5. Entregar al niño a la responsable del área 
de juego. 

6. Regresar con el padre. 

7 . Revisar pañal e ra. 

8 . Coloc ar pañales y muda en la caja. 

9 . Coloc ar biberones en l a canastilla. 

10. Poner pañalera en el estante. 

11. Poner la caja de cambio en el lugar asign~ 
do al niño. 

12. Checar las indicaciones proporcionadas 
por el padre . 

13. Observaciones de la llegada y salida 
del niño. 

14. Despedir al padre. 

1 Lo hace regul arment e 
3 Lo hace y da estimulación verbal 

y f í sica . 

OBSERVADOR:~~~~~~~~~~~~ 

FECHA : 

-B~.~E~N-T~R~E~G~A.....,,D~E~L~N~I~NO~.~~~~~~~~~~~~- -~~ ~~- -~~ ~~- -~~ ~~-

15. Saludar al padre. 

16. Coger la pañalera y entregarla al padre . 
1-c=--.,~-..,.~.,-~~~~~~~~~~....,..-,..~....,....,--~ ~~- -~~ ~~- -~~ ~~- -~~ 

17. Dar la información s obre el registro del 
niño en las diferentes áreas de c uidado. 

18 . Ir por la caja de l niño y bi berones y 
entregarla. 
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ANEXO 2.4 

LISTA DE COTEJO PARA EL FILTRO SOCIAL . 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U. N.A . M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL 

SALA:~-----------
CRITERIOS : O No lo hace 

Nombre Aux . Educativa:----------------~ 

1 Lo hace regularmente . 
2 Lo hace bien . 

63 puntos 100 % ejecución . 

19. Ir por el niño y entregarlo al padre . 

20. Despedirse del padre. 

21. Poner la caja e n su lugar correspondiente 
en e l estante. 

1 

TOTAL PUNTOS 

PORCENTAJE 

3 = Lo hace y da estimulacjón verbal 
y física. 

OBSERVADOR: 
~------------

FECHA· 

--- - -- --- --- --- - --

--- --- --- --- --- - --

--- --- --- --- --- ---

- -- --- --- --- - --

--- ---- ---- --- --- - --

' \ 



1. 

2 . 

3. 

4. 

5 . 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 
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FACULTAD DE PSTCOLOGIA , U. N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECI ALI ZACION EN DESARROLLO DEL NI ÑO 

ESTANC IA No . 49, I.S.S. S. T.E . 
ANEXO 2 . 5 ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL 

LI STA DE COTEJO PARA JUEGO 

SALA = --------------~ Nombre Aux . Educa t iva: _______________ _ 

CRITERIOS: O No lo hace 
Lo hace regularme nte 
Lo hace bien 

30 puntos 100 % ej ecución 

2 
3 Lo hace y da es t imulación ver bal y fí s i ca 

OBSERV. 

PASOS DE LA RUTINA FECHA: 

Tene r preparado el área con la fund a de la colcho 
neta limpia. 

Tomar al niño . saludarlo y preguntarle e Orno esta. 

Co l ocarlo en el lugar que le correspo nde - silla 
colchoneta o cuna-, si está dormido. 

- - - - - - - _¡_1_ Darle un juguete o ponerlo cerca de un móvil, o 
cerca de los juguetes del estante. 

- - - - - - - -!- -

====='===I== 
Integrar a los niños al grupo. 

Cantarles y hablarles. 

Estar pendiente de rec ibir a otro n i ño . 

Mantene r activos a los niños animándolos a j ugar, 
explorar otros juguetes , c antar, etc. 

Registrar cada medi a hora, el tipo de juego que 
realiza el ni ño (individual y grupal). 

10. Al final de la jornada o rganizar el área nuevamen 
te y llevar la hoja de registro al área de ru tro . 

OBSERVACIONES:_~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~ 

RE COMENDACI ONES: ___________________________________ _ 
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ANEXO 3 HQJA DE REX>ISI'RO PARA CADA ARFA. 

Anexo 3.1 Sueño, caniJio de Pañal y 

Al:ímentación. 

Anexo 3.2 Filtro Social. 



ESTANCIA INFANTIL No. 49 I .S.S.S.T .E. 

REGISTRO DE: SUEÑO 

FECHA: 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

RESPONSABLE :~~~~~~~~~~~~~ 

NOMBRE DEL NIÑO 
o 
o 

" 

ESTANCIA INFANTIL No . 49 I.S.S . S.T.E 

REGISTRO DE : CAMBIO DE PAÑAL . 

FECHA: 
~~~~~~~~~~~~~-

RESPONSABLE:~~~~~~~~~~-

NOMBRE DEL NINO 

o 
o 

" 
?.I ~ 
"'"' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ 

ESTANCI A INFANTIL No. 49 I.s.s.s.T.E. 

REGISTRO DE: AL IMENTACION 

FECHA:~~~~~~~~~~~~

RESPONSABLE: 
~~~~~~~~~~~-

ANEXO 3.1 

CODIGO : 
D = Dormido 
d = Despierto 

ANEXO 3.1 
CODIGO: 
O = Orinó 
D = Defecó 
S = Seco 
NC= No cambió 

FACULTAD DE PSICOLOGIA U. N.A .M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDI GUEL . 

OBSERVACIONES 

~ I :.UljJl]l~]JJJJJ _ _ _ OBSERVACIONES 

ANEXO 3.1 

CODIGO: 
c Comi ó bien 
CP = Comió poco 
NC = No comió 

NOMBRE DE L NIÑO 
BIBERON 

DESAYUNO 1 COMI DA 1 1 1 OBSERVACIONES A.M. P.M . 
1 ~~~- -~~~ 

~~~~~~~~~ 

1 

l'(g ,. 

~· 



ESTANCIA INFANTIL No . 49 I.S . S.S .T . E. ANE XO 3.2 

REGISTRO: PARA INFORMACION DE PADRES 
SALA DE LACTANTES : __________ _ 

FECHA : ______________ _ 

HORA QUE! R!XHNlAC!Cl'ES 

NOMBRE DEL NIÑO 1 SI ~' B 1R1 M lre:muo 1 ~~: 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, U. N.A.M. 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO DEL NIÑO 
ELABORADO POR: SILVIA MENDOZA 

LUZ MA. VERDIGUEL. 

!'EalSITA '~O 

1 
foEDICNE'II'O 1 -1 OBSERV ACIONE S 

¿OJAL? . ENT. SA_!:~------------

"' "' 1 
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A N E X O 4 

Tabla y Figura A Edad de los niños lactantes. 

Tabla y Figura B Datos obtenidos en la prueba 

de Denver, Lactantes "A". 

Tabla y Figura C Datos obtenidos en la prueba 

de Denver, Lactantes "B". 

Tabla y Figura D Datos obtenidos en la prueba 

de Denver, Lactantes "C". 
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TABLA A 

NUMEID 
DE l\Tif.OS LACTANl'ES "A" Ll!ICTAN'l'ZS "B" IJ\CI7\NIES "C" 

1 3 meses 24 días 9 meses 19 días 15 xreses 6 días 

2 6 " 21 n 10 " 21 " 15 " o n 

3 6 7 10 " 2 " 15 " 9 n 

4 7 13 " 10 16 " 15 " 16 " 
5 8 " 27 n 10 " o " 16 " 2 " 
G 8 28 11 " 7 " 10 " 23 

7 E o " 11 " 21 " 18 " s 
8 8 " 16 12 20 " 16 " 6 " 
9 9 " 3 " 13 u 19 " 16 o " 

10 ------- 14 " 3 " 18 " 11 " 
11 ------- 14 " 19 " . 19 " o " 
12 ------- 14 " 5 " - - - -

NIOOS 5 6 7 18 

NIAAS 4 6 4 14 

'lUl'ALES 9 12 11 32 

PRCH:Dio 
DE i'IW> 7 m;ises 5 d.!as 12 meses 9 días 17 meses 

FIGURA A 

mAD DE LC6 NIOOS Ll\C'mNTES 

1B ,_ 
EDAD 16 

EN 
14 
12 .... 

ME.SES 10 
e 
6 
4 

l7meses 
12rreses 

?meses 9 días 
2 5 días 

LACTANTES LACTANTBS LACTANTES 
"A" "B" "C" 



p 

o 
R 
e 
E 
N 
T 
A 
J 
E 

No. DE 
NI~OS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TOTALES 

PROMEDIO 

p 

R 
o 
M 
E 
D 
I 
o 

D 
E 

E 
J 
E 
e 
u 
e 
I 
o 
N 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 
3 

2 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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T A B LA B 

DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

MOTOR 
GRUESA 

62.5 

80.0 

90.0 

91.6 

61.5 

100. 

84.6 

84.6 

100. 

754.8 

83.8 

83 % 

MOTOR 
GRUESA 

LACTANTES "A" 

MOTOR LENG. 
FINA 

62.5 100.0 

100.0 85.7 

66.6 71.4 

100. 85.7 

85. 7 100. 

92.8 85.7 

92.8 100. 

92.8 100. 

100. 85.7 

786.1 785.6 

87.3 87.2 

F I G U R A B 

87 % 

MOTOR 
FINA 

87 % 

LENG. 

DE DENVER 

PERS. 
SOCIAL 

100.0 

100.0 

75.0 

88.8 

77. 7 

66.6 

88.8 

88.8 

77. 7 

763.4 

84.8 

84 % 

PERS. 
SOCIAL 

% TOTAL 

81. 2 

91.4 

75.7 

91.5 

81.2 

86.2 

82.6 

91. 5 . 

90.8 

772.1 

85.7 

85.7 

TOTAL 



No. DE 
NiflOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

TOTALES 

PROMEDIO 

PRG!EDIO 100 -
FN 

POOCENl'AJE 80 

PRGIBDIO 
DE 50 

EJOCOCIOO 
40 -

20 ... 
-

DATOS 

MOTOR 
GRUESA 

92. 8 

100. 

93.3 

100. 

73 . 3 

100.0 

100. 

100. 

94.4 

83.3 

94.4 

94.4 

1125.9 

93.8 

93 % 

MCJI'OR 
GRUESA 
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T A BLA e 

OBTENI DOS EN LA PRUEBA 
LACTANTES "B" 

MOTOR LENG. 
FINA 

100 . 8 7 .5 

93.3 87 . 5 

100. 100 . 

93.3 75.0 

93.3 75.0 

100 . 100 . 0 

86.6 87.5 

100. 87.5 

94.4 44.4 

100. 77. 7 

89.4 100. 

76.4 88.8 

1126. 7 1010.9 

93.8 84.2 

F I G U R A C 

93 % 

MCJI'OR 
FINA 

84 % 

LENG. 

DE DENVER 

PERS . 
SOCIAL 

8 8 .8 

70. 0 

90. 0 

90 . 0 

80.0 

75. 

91.6 

83.3 

85.7 

66.6 

86 . 6 

86 .6 

994. 2 

82.8 

82 % 

PERS. 
SCX:::IAL 

% TOTAL 

92. 2 

87. 7 

95 . 8 

89.5 

80.4 

93.7 

91.4 

92.7 

79.7 

81.9 

94.6 

8 6 .5 

1066 . 1 

88.8 

88.8 

TCYI'AL 



No. DE . NIROS 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

TOTALES 

PROMEDIO 

100 

PORCENTAJE 80 
PROMEDIO 

DE 60 

EJECUCION 
40 

20 
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TABLA D 

DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE DENVER 
LACTANTES "C" 

MOTOR 
GRUESA 

95.0 

100.0 

100.0 

95.0 

100.0 

100. 

95.2 

90.4 

95.4 

100. 

100. 

1071.0 

--
... 
... 
¡... 

... 

97 •. 3 

97.3 

z.uroR 
GRUESA 

MOTOR 
FINA LENG . 

100.0 91.6 

100.0 90.9 

100.0 75.0 

100.0 66.6 

100. 100 . 

95.0 76 . 9 

100. 76.9 

90.0 92.3 

100. 92.3 

100. 69.2. 

95 . 2 69.2 

1080.2 900.9 

98.2 81.9 

FIGURA D 

98.2 81.9 

LEN;. 

PERS. 
SOCIAL 

93.7 

87.5 

87.5 

87.5 

100. 

87.5 

100. 

100.7 

93,7 

100. 

93.7 

1031.l 

93.7 

93.7 

PERS. 
SCX::IAL 

% TOTAL 

95.0 

94.6 -- - --
90 . 6 

8 .7.2 

100. 

89.8 

93.0 

93.l 

95.3 

92 . 3 

89;5 

1020.4 

92.7 

92.7 

TOI'AL 
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SEGUNDA SECCION. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL PARA PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE. 

l. Integración teórica de problemas de aprendizaje. 

1.1. Introducción. 

1.2. Definición del concepto de aprendizaje. 

1.3. Diagnóstico diferencial. 

1.4. Resumen de los elementos básicos de un diagnós

tico diferencial para detectar niños con probl~ 

mas específicos de aprendizaje. 

1.5. Conclusiones. 

2. Reportes de evaluaciones diferenciales para detectar 

problemas específicos de aprendizaje (2 casos). 

Bibliografía. 
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l. Integración teórica de problemas de aprendizaje. 

1 .l. INTRODUCCION 

Los proceso s de des a rrollo y aprendizaje se pueden ver afecta

dos por diversos factores, tales como: fac t o r de integridad 

sensorial, capacidad intelectual l i mi tada, f a lta de mo t ivación, 

inestabilidad emocional, privación cultural, daño cerebral y -

problemas específicos en .el aprendizaje, e nt re otros. Cada una 

de estas condiciones afecta el aprendizaje en forma d i ferente, 

por lo que es indispensable que, a través de un diagnóstico di 

ferencial, se detecte la etiología del problema y se diseñe su 

tratamiento oportuno y adecuado. 

Entre los diversos grupos de individuos con necesidades espe

ciales, la población con ~roblemas Específicos en el Aprendi

zaje (PEA), es la que ha mostrado mayor complejidad para ser 

diagnosticada, debido a que no se tiene una idea clara sobre 

quienes son los niños que presentan dificultades en el apren

dizaje, ya que existe una diversidad de factores que influyen 

y que pueden afectar el rendimiento en diversas irea s tanto -

en lo académico como en lo social. 

Existe una serie de definiciones dadas por autores e institu

ciones que han tratado de esclarecer el concepto "problemas -

de aprendizaje" (Chalfant, J. C., King, F. , 1976; Myklebust, 

H. R., 1968; Bateman, 1964; Azcoaga, J. E. y Cols. 1977). En 

Estados Unidos hay una legislación que unifica los criterios 

relativos a problemas de aprendizaje; esto permite r ealizar -

un trabajo multidiscipli~ario en lo referente al diagnóstico 

de PEA y su tratamiento. 

En México no existe una legislac ión que proporcione una def i- -

nición de PEA, que sea oficialmente aceptada; por ello he-

mos adoptado, en este trabajo, la def i nición de Campero (1983), 

la cual se sustenta en su invest i gac i ón r eali zada con una po--



- lll -

blación de niños mexicanos y en la que sostiene"que aquellos -

individuos que se puede~ considerar con PEA no presentan pro

blemas sensoriales, intelectuales, motores, emocionales o de -

deprivación cultural, pero están funcionando por debajo del ni 

vei. de sus habilidades. El problema puede ocurrir en el lengu~ 

je oral, en la escritura o en las conductas no verbales, y es 

el resultado de una deficiencia en los procesos psicológicos -

que intervienen en el aprendizaje. Abarca alteraciones que han 

sido denominadas disfunción cerebral mínima, daño cerebral, -

problemas perceptuales, dislexía, afasia, etc." (Acta del Re

gistro Federal Educativa, 1972, tomada de Myklebust, 1968). 

Considerando las características expuestas que delimitan el -

tipo de niños con problemas de aprendizaje, se tendrá que des~ 

rrollar un diagnóstico diferencial, que permita observar las -

diferencias inter-intra-individuales en el desarrollo de habi

lidades, así como las conductas observables e identificar los 

procesos o habilidades que causan. las diferencias observadas, y 

explorando para esto las destrezas y debilidades, funciones, -

capacfdades o procesos perceptuales, cognitivos, psicolingüís

ticos y psicomotrices, aspectos en que el niño está funcionan

do por debajo de su nivel esperado según su edad. Este diagnó~ 

tico debe ser apoyado por un equipo multidisciplinario para o~ 

tener información más valiosa y completa en la integración del 

mismo diagnóstico y tratamiento. 

El objetivo de este trabajo es la presentación de un tipo de -

diagnóstico diferencial, para detectar problemas de aprendiza

je. A fin de cubrir dicho objetivo, se presentan: 

- Consideraciones sobre el concepto de aprendizaje, describie~ 

do estas posturas: cognitiva y psiconeurológica en las que -

se apoya este tipo de diagnóstico diferencial. 

- Consideraciones para un diagnóstico diferencial, tratando de 
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tomar en c uenta estos aspectos que pudieran estar afectando 

un desarrollo normal, con base en el análisis de integrida-

des básicas, rendimiento académico y procesos psicológicos, 

los cuales intervienen en la adquisic i ón del aprendizaje. 

- Se presenta un resumen de los elementos considerados en el -

diagnóstico diferencial, cuyo objetivo es de s cribir las pru~ 

bas utilizadas en cada una de las áreas y las importancia de 

su ~ interpretación, para nifios con problemas de aprendizaje. 

- Conclusiones. 

- La presentación de dos reportes de evaluaciones diferencia-

les para problemas de aprendizaje. 

1.2. DEFINICION DEL CONCEPTO DE APRENDIZAJE. 

Para poder entender un problema específico en el aprendizaje,

debemos analizar de qué manera influyen los diversos procesos 

del aprendizaje en el desarrollo y adaptación del infante a su 

medio ambiente. Diferentes aproximaciones teóricas han tratado 

de estudiar el aprendizaje proponiendo diversos modelos, los -

cuales dan lugar a múltiples enfoques para llegar a este enten 

dimiento. Modelos teóricos que, por lo general, no pasan de 

ser intentos de esquematizar y captar lo que es en realidad 

una hipótesis bastante abstracta del modo como la persona 

aprende. (Yers, 1982). 

Basándonos aquí en dos aproximaciones teóricas: la cognitiva y 

psiconeurológica, trataremos de exponer cómo ha sido definico 

el concepto "proceso de aprendizaje". 
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Desde el punto de vista del campo cognitivo, ha llegado a con~ 

cerse como teoría de campo cognoscitivo (cognoscitivo des i gna 

la captación intelectual del significado o la i mportancia de -

un fenómeno dado); este enfoque se adhiere al principio básico 

de.que las experiencias humanas tienen ciertas propiedades de 

campo, que hacen que el total del fenómeno, sea algo más que -

la suma de las partes individuales. El aprendizaje es enton-

ces parte del problema más amplio de organizar percepciones en 

una estructura más compleja que exhibe propiedades del campo -

creciente adecuadas. Los psicólogos del campo interpretan el -

término campo, como el mundo psicológico total en que opera la 

persona en un momento dado. El individuo no reacciona al me

dio tal como es, sino a la situación tal como la percibe en el 

momento de la conducta. Lo importante es el significado que -

tiene la situación para él. El aprendizaje supone estructurar 

el campo cognoscitivo y formular tipos cognoscitivos correspo~ 

dientes a la relación entre los estímulos del medio. El apren

dizaje ·Supone reorganizaciones de experiencias en formas siste 

máticas o significativas. Según los teóricos del campo, el 

aprendizaje no es aditivo, sino algo más que la acumulación de 

elementos más sencillos: es una secuencia compleja e integrada. 

El aprendizaje no consiste en construir percepciones sencillas 

formando un tipo complejo, sino en avanzar de una unidad com

pleja, que es parcialmente comprendida, a una clasificación -

gradual de su totalidad. Lo que se destaca es la organización, 

la relación, el significado y la claridad cognitiva (Mouly, --

1978, Lawther, 1978, Gagné, 1979). 

Resumiendo, para la corriente cognitiva: 

a) El aprendizaje es la organización de la experiencia en una 

estructura cognitiva que exhibe propiedades de campo. 

b) El aprendizaje es una cuestión de estructuras dinámicas si~ 

nificativas en las que se identifican relaciones. Supone -
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una reestructuración del campo cognoscitivo de l individuo. 

c) La percepción es el concepto clave. La idea central es la 

percepción de relaciones entre partes y conjunt os, medios y 

consecuenc ias. 

Esta corriente trata de dar explicaciones de los procesos y e~ 

tructuras internas que intervienen y propician un aprendizaje. 

Por lo que se refiere a la segunda corriente, la psiconeuroló

gica, toma en cuenta el funcionamiento del sistema nervioso 

central en relación con la conducta. Trata de dar explicacio

nes de los procesos y estructuras internas que influyen en el 

aprendizaje. 

En los adultos, la psiconeurología se ocupa principalmente de 

los cambios de conducta en pacientes con lesiones cerebrales 

localizadas, facil itando una mejor comprensión de la importan

cia que cada región cerebral tiene entre las complejas funcio

nes y logros que rigen la conducta humana. 

En los niños pequeños y mayores, la psiconeurología se ocupa -

también de perturbaciones producidas en logros humanos especí

ficos (habla y lenguaje). Estos desórdenes se manifiestan como 

perturbaciones del habla y del lenguaje: incapacidad de lecto

escritura, ortografía y cálculo, disgrafias, etcétera. Varios 

síntomas aparecen generalmente asociados a tales trastornos, -

reconocidos como problemas de aprendizaje, disfunción encefáli 

ca (o cerebral) mínima, o dislexia. A menudo estos síntomas -

incluyen también hiperactividad y falta de atención visual y -

auditiva (Q.lirós 1980). Los psiconeurólogos estudian las vías 

que podrían interferir entre las perturbaciones obje tivas (co

mo en la conducta, el mov imient o o la percepc ión) y la pertur

bación cerebral o del sistema nervioso central, en la que se -

origina dicho trastorno. 
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La aproximación psiconeurológica ha planteado tres sistemas -

que permiten dar explicaciones sobre los p r ocesos cognitivos -

que influyen en la adquisición del aprendizaje y en problemas 

es~ecíficos. Estos sistemas forman patrones completos para el 

procesamiento de la información por medio del sistema nervioso 

central, y se clasifican en: 1) sistema para el procesamiento 

del contenido de aprendizaje; 2) sistemas congruentes con moda 

lidades sensoriales de aprendizaje, y 3) sistemas para el pro

cesamiento de la información en los niveles cognitivos del 

aprendizaje, los cuales se describen a continuación: 

1) Sistemas para el procesamiento del contenido de aprendizaje 

Conbase en diversos estudios sobre el cerebro, se ha rnostr~ 

do que cada hemisferio cerebral no sólo controla un nivel -

de lateralidad en actividades motoras (Sperry, 1964), sino 

también que cada uno se especializa en el procesamiento de 

un contenido particular del aprendizaje (Zangwill, 1960; 

Kin.sbourne, 1972, tornado de Myklebust,1975). Los contenidos no 

verbales son procesados primerairente en el hernisfer io derecho y 

están compuestos de experiencias dadas con símbolos no ver

bales de estas mismas experiencias. Los contenidos verba-

les de aprendizaje están basados en el lenguaje y en sus 

componentes lo que permite la comunicaciones y la expresión 

del pensamiento, y son procesados principalmente en el hé

rnisferio izquierdo. Los procesos cognitivos por separado, -

en su desarrollo, dan los contenidos de aprendizaje verbal 

y no verbal (Johnson & Myklebust, 1967) . 

La naturaleza semiautónornade los procesos neurológicos es-

tán en razón directa del desarrollo de sistemas muy varia

dos de aprendizaje. Los procesos que comprenden contenidos 

no verbales están en un momento aislados de lo que envuel-

ven los contenidos verbales. Esto es dec ribir un procesa-

miento intrahernisférico, durante el cual el aprendizaje de 

contenidos no verbales se aísla de procesos cognitivos de -
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contenidos verbales . En ciertos momentos, los procesos se 

relacionan unos con otros, donde la actividad cerebral es 

traducida o convertida dentro de una forma en sus equivale~ 

tes de otra forma (procesamiento i nterhemiférico). Esto -

es, que el c o n tenido de la experiencia sea traducido dentro 

de sus equivalentes ~para contenidos no verba les han sido 

asociados con símbolos verbales y viceversa-. Por lo tanto, 

muchas actividades cognitivas requieren de l a integración -

de contenidos verbales y no verbales dentro de una signif i

cativa estructura total. 

2) Sistemas para el procesamiento de modalidades sensoriales -

de aprendizaje 

Los sistemas psiconeurológicos de aprendizaj e están o rgani 

zados para el procesamiento de la modalidad de la informa

ción paralelamen te con los sistemas cognitivos dentro de -

contenidos verbales y no verbales. El primer aprendi z aje -

por los sentidos de la audición, visión y táctil-kinestési

ca provee información periférica, mi sma que s erá procesada 

por el sistema nervioso central. La especialización neuro

lógica provee de centros de procesamiento para cada tipo de 

entrada sensorial. La información recibida a través de la 

audición es procesada y mantenida en los lóbulos temporales; 

así, los datos visuales serán procesados y man tenidos en -

los lóbulos occipi t ales; el sentido táctil-kinestésico es -

procesado y mantenido en los lóbulos parietales. Además, -

los procesos neurológicos asociados con una variedad de se~ 

tidos, resultan en un sentido neurosensorial como sistemas 

de modalidades para el procesamie nto y recepción de la in-

formación y para la p r eparación de respuestas de salida. 

3) Sistemas para los niveles de procesamiento del aprendizaje 

Se ha planteado una jerarquía para las experiencias de 
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aprendizaje que son aplicadas en el análisis de sistemas - 

cognitivos. Esta jerarquía incluye los niveles cogn itivos -

de percepción, imagen, simbolización y conceptualiz a c i ón, -

las cuales se describen a continuación: 

a) Percepción 

La base de la cognición es la percepción y es la habili

dad del sistema nervioso central, de atender e iniciar -

la decodificación de la información sensorial. El proc~ 

so de pre-atención es una respuesta fundamental de receE 

ción de la información, particularmente como dato de re

levancia, que activará el cerebro para el procesamiento 

de la información (Niesser, 1967; Dykeman, Ackerman, Cl~ 

ments y Peters, 1971; tomado de Myklebust, 1975). Por -

otro lado, la incapacidad de identificar, discriminar e 

interpretar las sensaciones, clínicamente se suele consi 

derar como reconocimi ento deficiente, de carácter senso

rial de la experiencia cotidiana, la cual se conoce como 

perturbación perceptual. (Myers, 1983). 

b) Imagen 

La imagen cognitiva ha sido descrita como aquel proceso 

que permite poder tener la información sensorial después 

de que la recepción del estímulo ha cesado. Por lo tan 

to, la incapacidad de evocar experiencias comunes, aun

que se haya percibido, se considera como deficiencias en 

la audición y visualización, llamándola perturbación de 

la imaginación. 

c) Simbolización 

El hombre tiene la habilidad para representar exper i en

cias en forma simbólica, esto es, toda la i nformación --
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que se capta del medio ambiente en que se vive y que por 

lo general está representada por medio de símbolos no -

verbales , es captada y transformada para poder entender 

ese tipo de señales como pueden ser la escritura , lectu-

ra, etcétera. 

ra simbólica. 

Esta información es procesada de una mane 

La incapacidad de adquir i r la facil idad -

para representar simbólicamente la experiencia se cons~ 

dera un trastorno en los procesos simból icos entendida -

como afasia, dislexia, disgrafia o discalculia , o como -

desórdenes del lenguaje. 

d) Conceptual ización 

Es el nivel más alto del desarrollo cognitivo y es la 

habilidad de categorizar y clasificar experiencias. Es 

ta consiste en p rocesos integrativos que dependen del de 

sarrollo de un adecuado lenguaje interno . En este senti 

do, se puede decir que una conceptualización puede reali 

zarse cuando abstraemos elementos básicos de alguna in-

formación, proporcionada para aplicarla a cuestiones que 

podemos hacer aplicativas o dar solución a algún proble

ma determinado. La incapacidad de general i zar y catalo

gar l a experiencia, se considera como deficiencia en la 

agrupaci ón de ideas que tiene una relación lógica o alguna 

concreción , llamándolas trastornos en la conceptualiza

ción. 

Por lo antes expuesto, este tipo de aproximaciones permitirá 

el proveer de elementos para iniciar un estudio má s completo e 

integrativo de lo s fac tores funcionales que están afectando al 

proceso de aprendizaje en el de sarrollo del n iño . Dando bases 

para un adecuado diagnóst i co y tratamien to de posibles proble

mas de aprendizaje , con los q ue se p uede encontrar cualquier -

es pec ialista dedicada al trabajo con niños. 
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1.3. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Deppués de haber definido los problemas específicos de aprend~ 

zaje (PEA) y el concepto de procesos de aprendizaje visto a -

través de las aportaciones teóricas cognoscitivas y psiconeur~ 

lógicas, vamos a considerar los elementos de un diagnóstico d~ 

ferencial necesarios para observar las diferencias inter-intra 

individuales en el desarrollo de habilidades, así como las co~ 

ductas observables, e identificar los procesos que causan las 

diferencias observadas. Explorando para esto las destrezas y -

debilidades, funciones, capacidades o procesos perceptuales, -

cognitivos, psicolingüísticos y psicomotrices del niño. 

El diagnóstico diferencial deberá contar con el apoyo de un -

equipo multidisciplinario para obtener información valiosa y -

completa de los factores considerados en la definición de PEA, 

los cuales estarán agrupados en este trabajo en tres niveles: 

procesos básicos, rendimiento académico y procesos psicológi-

cos. 

Entendiendo como procesos básicos una serie de características 

como salud física, agudeza sensorial y visual, capacidad inte

lectual y ajuste emocional, con las que debe contar un niño -

para lograr un aprendizaje óptimo. Por rendimiento académico -

nos referimos a todos aquellos aspectos que son estimulados d~ 

rante el periodo escolariz~do del niño, como son lenguaje oral, 

lectura y escritura, aritmética y áreas no verbales; el último 

nivel de procesos psicológicos esta integrado por audición, -

visión y cognición; la fusión de estos tres procesos p sicológ~ 

cos le permiten al niño contar con las estrategias para apren

der a resolver problemas. 

A continuación se describirá cada uno de los elementos que i n

tegran este tipo de diagnóstico diferenc ial. En la sección don 
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de s e h a b la de lenguaje, lec tur a y esc ritur a, s e prof und izar á 

la e xpos ición debi do a que generalme nte l as p ob l aci ones d o nde 

surgen los problemas de aprendizaj e , e s tá n centrada s en e l -

per i odo escol a r, r e f l e jándose éstos princ i palme nte en las ha

bilidade s de lenguaje, lectura y es c ri t ur a del n i ño. 

1) PROCESOS BASICOS 

a) Salud física 

La salud física es importante para el proceso de aprend~ 

zaje en el que el niño se encuentra, ya que cualquier -

alteración en la salud alterará la función in t egral de -

las áreas básicas (visual, audición, ajuste emocional y 

capacidad intelectual), que son evaluadas mediante la ex 

ploración pediátrica y la historia clínica. Lo importan

te aquí es detectar cualquier disfunción en la salud co

mo infecciones crónicas, problemas motores, etcétera. 

b) Agudeza sensorial 

La calidad de los sistemas auditivo y visual es importa~ 

te para la comunicación humana. En consecuencia, para -

que cualquier persona sea considerada como un buen escu

cha, sobre todo del habla humana, es necesario que sus -

rangos de audición se encuentren en 35 y 40 decibeles, -

ya que una pérdida de audición mayor puede resultar de

terminante para ciertos tipos de aprendizaje. 

En cuanto al sentido de la visión, se considera que la -

pérdida de esta agudeza caerá de 20/40 o mayores, inter

firiendo con el aprendizaje (Lawuson, 1968, tomado de -

Ostrosky). 

De esta manera, es esenc i al la evalua c i ón opor t una de es 
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tas capacidades para enfocar el tratamiento según e l pr~ 

blema. Si se tratara de una disminución en la audición, 

el problema de lenguaje en el niño, no pertenecería a la 

población de niños con problemas específicos de aprendi

zaje. 

e) Capacidad intelectual 

El tema de la capacidad intelectual ha revelado, a lo -

largo de la historia, un progreso general desde la época 

en que no había una definición aceptada o método para -

estudiarla; sin embargo, se han elaborado definiciones -

sobre inteligencia a partir de diferentes puntos de vis

ta o consideraciones teóricas como: Galton (1883), Sepa~ 

man (1904), Binet (1905), Catell (1944), Terman (1921), 

Thorndike (1927), Thurstone (1938), Guilford (1967), Pia 

get (1920), Vernon (1950). Algunas de las definiciones 

subrayan la importancia de las correlaciones, y otras r~ 

calcan las funciones que lógicamente parecen estar vine~ 

ladas con la inteligencia (Tomado de Mendoza, 1985). 

Vernon (1982) refiere que la correlación entre la inteli 

gencia y el adecuado rendimiento escolar es alto (tomado 

de Ostrosky-Solís, Vol. 1 No. 1), por lo que es relevan

te considerar una concepción de inteligencia, tomando la 

que postula David Wechsler, en virtud de que para la eva 

luación de esta capacidad se utilizó su Escala de Inteli 

gencia Revisada para el Nivel Escolar WISC-R-Español. 

Wechsler definió la inteligencia como: 

La capacidad global o conjunta del individuo 
para actuar intencionadamente, pensar racio
nalmente y tratar de modo efectivo con su me 
dio ambiente. (Matarazzo, 1967). 

Dado que en los problemas de aprendizaje se puede afee--
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tar la actualizac ión verbal y/o no verbal, es impor tante 

tomar en c uenta estos dos aspectos, considerando una ca

pacidad intelectual normal con un coc iente de inteligen

cia de 90 o superior en la escala verbal o en la ejecut~ 

v a. 

d) Factores emocionales 

Los factores emocionales tienen una importancia relevan

te debido a que influyen en todas las etapas del desarr~ 

llo social del niño. Desde su nacimient o, el infante 

está en constante interacción recíproca con el núcleo bá 

sico familiar (padres-hermanos); conforme el niño crece, 

comienzan sus relaciones con niños de su misma edad. Es 

te tipo de convivencias, que son influidas por las inte

racciones entre los factores constitucionales genéticos, 

influencias ambientales y el aprendizaje pasado, permi-

ten establecer relaciones afectivas adecuadas o inadecua 

das a lo largo del desarrollo del n iño . Por ello es im-

portante evaluar este factor emocional a través de prue

bas formales y mediante la información a padres y maes

tros. 

2) PROCESOS PSICOLOGICOS 

La palabra proceso se refiere a una serie de acciones o cam 

bios graduales, que se dirigen hacia un fin particular; sin 

embargo, el término "proceso psicológico" se ref ie re a una 

serie de acciones condicionadas por: a) análisis del estímu

lo sensorial, b) sintetización de estos estímulos, c) alma

cenamiento y recuperación del es tímulo, - y d) ejecución de -

operaciones simbólicas. Estos procesos de percepción, aso

ciación y expresión, forman la base del aprendizaje, pensa

miento y resolución de problemas. 
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Los procesos que intervienen en la adquisición y consolida

ción del aprendizaje, son interpretados en formas muy dife

rentes; tales variantes estarán dadas en c ua nto a las di ve r 

sas corrientes teóricas que abordan su estudio. 

De esta manera, no hay una aceptación de la definición de -

procesos de aprendizaje. Algunos profesionales incluyen -

factores como la memoria, cierre y retroalimentación; para 

otros son las dimensiones psicolingilisticas conocidas como 

audición, visión y tacto, y otros plantean los procesos co

mo asociaciones con habilidades particulares como el habla, 

lectura y aritmética. 

Por otro lado, se llegan a hacer clasificaciones de estos -

procesos basándose en los modelos psiconeurológico y ambie~ 

tal (donde influye la privación económica o pobre instruc-

ción). (Hammill, 1972.) 

Independientemente de la orientación de la definición que -

uno tome en cuanto al proceso de aprendizaje, cabe conside

rar que éste puede sufrir alguna alteración debido, cuando 

menos, a tres motivos: 

1) Pérdida de un proceso básico ya establecido. 

2) Inhibición en el desarrollo de tal proceso. 

3) Interferencia con la función de ese proceso. 

Estos tres tipos de deterioro de los procesos afecta el de

sempeño perceptivo, lingilisitico o motor de una persona, -

por lo que trastorna sus vias de decodificación (recept i v o), 

las de codificación (expresivo), o las asociaciones que com 

binan la decodificación y codificación (Myers, 1983). 

En este trabajo se consideran los procesos psicológicos di

vidiéndolos en: a) auditivo, b) visual y c) cogniti vo; en -
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los dos primeros se integran la memoria, anál is is y sínte-

sis correspondie nte ; en cuanto al tercero , se logra un ni

ve l más alto tomando en cuenta las es trategias para apren-

der a resolver problemas. 

Los procesos auditivos y visuales se entienden como la memo 

ria de l a colección de respuestas de tipo especializadas -

pero integradas, las cuales pueden ser usadas apropiadamen

te dentro de un contexto de reglas específicas. Los desórd~ 

ne s de la memoria incluyen dificultades en la asimilación, 

almacenamiento y/o recuperación de información y pueden ser 

asociadas con procesos visuales, , auditivos u otros procesos 

de aprendizaje. 

El análisis es necesario para poder leer, escribir y dele-

trear la información que se presenta en el ambiente comuni

cativo del niño, en forma visual y auditiva. Este análisis 

debe complementarse con la síntesis de la información pre-

sentada para llegar a la integración de la informac ión (Fros 

tig , 1984). 

El pensamiento, razonamiento y formación de conceptos inte

g r an el proceso cognitivo, que se manifiesta por el preces~ 

mi ento de la i nformación para hacer abstracciones relevan-

tes del medio en el que el niño se encuentra, dándole habi

lidades para abstraer, categorizar, ver relaciones y utili

zar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

Este punto es básico en el proceso de aprendizaje. 

3) RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico incluye una exposición de la impo~ 

tancia del lenguaje en el estudio del desarrollo infantil, 

as í como de la lectura , escritura, aritmética y áreas no --



- 125 -

verbales . Se presentan las aproximaciones má s recientes y 

los procesos que s ubyacen en ellos . Se con s ide r6 i mportan 

te integrar estos aspectos en rendimiento académico , debido 

a que en el periodo escolarizado es básica la enseñanza de 

la lectura, escritura y aritmética, dado que es ahí donde 

se presen t a un alto índice de pro blema s en la adquisición -

de estos aspectos. 

ellos: 

a ) Lenguaje oral 

A continuación se expone cada uno de --

El lenguaje es una capacidad de c omunicación caracterís

tica del ser humano; guarda relación es trecha con el 

aprendizaje, la memoria y la cognición entre otras. Es 

indispensable comprender los fundamen t os del aprendizaje 

y su desarrollo para llegar a entender al niño, para lo 

cual en esta sección se presentarán breve mente la s apor

taciones teóricas de la psiconeurología, ps icología cog= 

niti va y psicolingüística sobre e l lenguaje , las c ua l es 

deben considerarse en el d iagnóstico diferencial de PEA. 

De acuerdo con e l marco teórico psi c oneurológ ico , Mykle

bust (1965), plantea procesos psiconeurológicos relacio

nados con la adquisición del lenguaje, considerando fac

tores de procesamiento s e nsor ial (visual , auditivo), fa~ 

tores de procesamiento neurológ ico (c o dif icación-decodi 

ficación y almacenamiento- tran s f ormación) , factores de · 

procesamiento psicológ ico (percepciones , imag e n, simboll 

zación) lo que permitirá llegar a ni ve l es de lenguaje -

comprensivo y expresivo. 

El punto de vi sta psiconeuro lóg ico es de tomarse en con 

s ideración para un d iagnóstico diferencial en la evalua

ción del lenguaje , ya que nos ayuda a tener un a visión -

más completa e i ntegra tiv~ de lo que es e l l enguaje y --
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lo s p~ocesos que influyen en la adquis ic i ón de la lectu

ra y escritura y s us posibles alteraciones. 

Por otro lado, la psicolingüística s u rge como un puent e 

interdisciplinario entre la psicología cognitiva y la -

lingüística, cuyo propósito es el de estudiar la inte-

racción entre pensamiento y lenguaje (Goddman , tomado -

de Ferreiro, 1982). 

La psicolingüística contemporánea enfatiza la relación 

existente entre el desarrollo del lenguaje y su uso den 

tro del contexto y el discurso. 

Con base en la psicolingüística, podemos plantear que -

un sistema psicolingüístico se construye en los siguie~ 

tes niveles: fonológico, semántico, sintáctico y pragm~ 

tico, que darán los elementos para que el niño se logre 

comunicar. Dichos niveles se describen a continuación 

(SEP, 1982): 

a) Fonológico: se explica en relación con el concepto de 

fonética y fonología; refiere a lengua y habla. La 

fonología o sonidos de la lengua, corresponde a la 

parte significante de ésta ya que está "constitui da -

por reglas abstractas que ordenan la faz fónica, es -

el sistema". La fonética o sonido del habla, es la -

parte significante del habla o acto de palabra. Esta 

tiene que ver con los fenómenos físicos e individua-

les. Ambos conceptos se preocupan mutuamente y es 

inevitable y necesario el contacto entre fonética y -

fonología. 

b) Semántico: es la identificación de unidades signific~ 

tivas (palabras) compuestas por uno o varios fonemas, 

para las cuales debemos tener un referente, además --
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una memoria verbal y una relación entre las palabrñs 

y la información que hemos obtenido previamente del -

referente en cuestión. 

c) Sintáctico: se caracteriza por algo que podemos pre-

sentar como la conformidad de los enunciados, sus ele 

mentes y combinaciones, con un determinado número de 

reglas expresadas por la gramática y los tratados de 

lingüística. 

Algunas de estas reglas se refieren a la composición 

de palabras, su morfología, el empleo de las reflexio 

nes que intervienen en la conjugación, o la expresión 

del género y el número. 

d) Pragmática: es el estudio de las reglas que gobiernan 

el uso del lenguaje dentro de un contexto, así como -

los roles de los que participan en la comunicación y 

en las reglas sociales. 

Por último, la aportación teórica de la psicología cogn~ 

tiva sobre el lenguaje oral, que trata de dar explicaci~ 

nes de los procesos internos que subyacen en la adquisi

ción y desarrollo del lenguaje. Donde se dá mayor impo~ 

tancia a aquellos procesos internos, que serán cómo el -

niño capta, asimila, procesa y externa la información 

de su medio, para poder convertirla en un elemento de co 

municación, considerando también la interacción de éste 

y su medio ambiente. 

Como ya se expuso anteriormente, el lenguaje es fundame~ 

tal en el desarrollo de un individuo y su vinculación 

con otras áreas de desarrollo es indiscutible. Por tal -

motivo, al hablar de un diagnóstico diferencial de niños 

con problemas, se exige una base que incluya al lenguaje, 
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no como un f e nómeno aislado, compue s t o únic a mente de re 

g la s y oraciones , s i no más bien como fenómeno de comuni -

cación . La evaluac i ón de lenguaje por tanto deberá aba~ 

car , además de reg las sint ácticas, f ono lóg icas y semántl 

cas , el n ive l cognitivo , ps iconeurológico y más aún, el 

intercambio social entre indiv iduos. Por tanto el mode-

lo que se adopte deberá cubr ir todas estas áreas. Esto 

implica extraer información pertinente basada en las 

aportacione s teóricas: psiconeurológica , cogni tiva y psl 

colingüística (Jackson, D. 1982 ), las cuales se evalua-

rán por medio de pruebas formales e informales. 

b) Lenguaje escrito 

La lectura y la escritura están íntimamente ligadas; 

siempre leemos lo que nosotros mismos u otras personas -

produjeron, dando lugar a un sistema de comunicación, e~ 

tendiéndose la lectura como la in terpretación o compren 

sión entre el s ímbolo impre s o, s ímbolo auditivo y s i gni

ficado (Johson, 1967); y la escritura es el proce s o más 

alto de la forma del lenguaje y el último en aprenderse; 

el lenguaje es un medio de comunicación por signos y re

glas mediante las cuales expresamos nuestro pensamiento 

e ideas. 

En el diagnóstico diferencial para niños con PEA, e l pr~ 

ce so de lectura y escritura será entendido t omando en 

cuent a las aportaciones de la teoría cognitiva , psicone~ 

rológica y psicolingüística. 

Trabajos recientes en cuanto a la leétura y e scr itura, 

desde una posición cognitiva, han planteado formas dife

rentes de abordar los procesos de adquisic ión de la len

gua escrita . Especí ficamente con un marco psicogenético, 

es Emilia Ferreiro y sus colaboradores, ub icados en d is -
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tintus países, entre ellos México, quienes comienzan a -

publicar los hallazgos significativos (tomado de Rodrí-

guez, 1985). 

Estos hallazgos postulan que antes de saber leer y escri 

bir un texto, los niños son capaces de tratar este texto 

en función de ciertas características formales específi

cas. Al anal i zar cómo el niño interpreta los textos que 

se presentan o los que el niño produce, es posible esta

blecer cuatro grandes niveles de conceptualización: pre

simbólico, presilábico, silábico y silábico-alfabético -

(Gómez Palacios, 1984). 

Resumiendo estos niveles de adquisición de la lectura y 

escritura, tenemos: 

- Dibujo y escritura: no están diferenciados; ambos cons 

tituyen una unidad. Es posible pasar de uno a otro, -

puesto que son concebidos como distintas fo rmas de repr~ 

sentar un significado (presimbólico). 

- Posteriormente, la escritura se diferencia de la ima-

gen (presilábico). 

- Cuando se consideran las propiedades del texto, cada -

una de las partes recibe la atribución de unidades pe~ 

tenecientes a la misma categoría (silábico). 

- Los fragmentos gráficos son puestos en correspondencia 

con segmentos del enunciado (silábico-alfabético) (Emi 

lia Ferreiro, 1979). 

Sin embargo, estos niveles no se establecen tan rápida y 

sencillamente como parece; es toda una progresión evolu

tiva que se ve propiciada y/o interferida por el desarro 
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llo particular de cada niño y por las condiciones que le 

rodean. 

Desde un punto de vista psiconeurológico , se han e studia

do los procesos que inter vienen en la adquisición de la -

l ectu ra y escritura . Entre estas apor taciones se encuen

tra la que refiere Myklebust (1975 ) sobre e ste proceso, -

planteando que el aprendizaje de la l ectu ra implica un -

proceso donde el niño rápidamente hace asociac iones del -

símbolo impreso, símbolo auditivo y significado. La ad

quisi c ión de cada sistema de simbolizac ión r equiere de un 

número de integridades; lo anterior asume que la habili-

dad en la integr idad de exper i encias no ve rba les, donde -

el individuo hara diferenciación entre una forma de símbo 

lo y otro, retiene un significado y lo adquie re . 

En cuanto a la escritura , plantea que es un proc eso com-

plejo y elev ado y que es el último en ser aprendido. Esta 

es una forma de lenguaje expresivo con un si stema de sím

bolos vi suales para conver tirse en pensamiento, sen timien 

to e ideas; normalmente e l niño aprende primero a compre~ 

der y usar la palabra hablada y posteriormente leerá y e! 

presará sus ideas a través de la palabra escrita. Asimis

mo, la expresión oral y escrita no son idénticas, ya que 

pueden ser ejecutadas por el sistema de simbol i zación vi

sua l (lectura y escritura) y son aprendidos por sobreimp~ 

sic ión en un lenguaje de auditorización. 

Por últ i mo , l a psicolingüística contemporánea ya mencion~ 

da, enfatiza la relación existente entre el desarrollo del 

lenguaje y su uso, lo que permite hacer aplicat iva esta -

posición, en cuanto a su forma de adquisición, desarrollo 

y uso correspondiente. En tal virtud, se ha planteado -

que el niño ut iliza dos formas para realizar l a lectura y 

escritura ; la prime ra c onsiste en la información visual -
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la cual se refiere a lo que el niño ve (para la lec t ura) 

y lo que él hace (escritura) en cuanto a la organización 

de la letra en la página impresa o manuscrita. La segun

da consiste en la información no verbal consistente en el 

nivel de competencia lingüística que abarca el conocimien 

to del léxico y la estructura gramatical de su lenguaje. 

Para las aportaciones antes expuestas, es de considera--

ción la diversidad de textos que se le presenta al niño -

para adentrarlo al proceso de escritura y lectura, jugan

do un papel importante de acuerdo a las características -

que lo componen, es decir su forma gráfica, sus dimensi~ 

nes espaciales y la estructura semántica y sintáctica del 

contenido. Además, el contexto específico donde se situan 

dichos textos, tanto en la escuela como en la sociedad, -

nos habla acerca de la pluralidad los usos de la escritu

ra y la lectura como necesidad propia de comunicación en

tre los miembros de una sociedad compleja. 

Los aportes en la psiconeurología infantil son de suma im 

portancia para entender a los niños con problemas especí

ficos de aprendizaje; sin embargo, la lectura y escritura 

deben ser vistas no únicamente como un proceso de destre

zas perceptivas motrices, ya que los factores determinan

tes que deben ser considerados en este proceso, como son 

la competencia lingüística del sujeto y su competencia -

cognitiva, son elementos que aportan una visión más amplia 

y completa y permiten a la vez realizar una evaluación so 

bre estos aspectos lo más amplia posible. 

Con base en lo expuesto, se considera que los procesos -

que intervienen en la lectura y escritura han sido poco -

abordados, y ex i sten carencias en cuanto a una apor tac ión 

completa de dichos procesos por lo que se tiene que recu

rrir a las diferentes aportaciones ya mencionada s, y tr a -
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tar de integrar elementos que ayuden y c l arif i quen los -

factores internos y externos que intervienen, con objeto 

de poder estudiar los y valorarlos. 

c) Aritmética 

Se define como un lenguaj e simbólico cuya fun ción práct i

ca es expresar relaciones cuant itat ivas y espac i ales, ad~ 

más de su func i ón teórica de facil itar el pensamiento, m~ 

diante los cuales podemos expresar ideas d e c antidad, ta

maño y orden. 

No obstante, podemos dist inguir entre matemáticas y ari t 

mética; la primera disciplina es la ciencia abstracta del 

espacio y del número, que manej a la configurac ión espa

cial y la interrelación y abstracción del número, y la -

aritmética se define como una de las ramas de las ma temá 

ticas que maneja números real e s y su cómputo. La naturale 

za concreta de la aritmética y lo abstracto de l a s matemá 

ticas, sugiere que dado que están involucradas diferentes 

habilidades cognitivas, pueden presentarse alteraciones -

en diversas formas. (Ostrosky, 1981 ). 

En un diagnóstico diferencial se deben considerar facto-

res en cuanto a la comprensión de la estructura del núme

ro , habilidad para realizar operaciones airtméticas bási

cas, razonamiento matemático , procesos psicológicos verba 

les y no verbales implicados en estas habil i dades. 

d) Areas no verbales 

Se ha planteado recientemente el estud i o específico de -

las hab i l idade s verbales y no verbales del niño, las cua

les se van adquiriendo a lo largo de su relac i ón y expe-

rienci a con e l a mbi e n te . 



- 133 -

La corriente teórica que ha abordado el estudio de estas 

habilidades ha sido la cognitiva. Autores como Myklebust 

(1964), proponen que el aprendizaje puede definirse co-

menzando con dos tipos de factores, el verbal y el no -

verbal. Todas aquellas asociaciones que se hayan entre 

las experiencias no verbales y el poder darles signific~ 

do, comprenden las áreas verbales y no verbales, esto es, 

la capacidad del niño para comprender el significado de 

los mensajes lingüísticos no verbales que existen en el 

mundo que lo rodea. 

Por tanto, existen factores de importancia que deben ser 

considerados para valorar las áreas no verbales dentro -

de una evaluación diferencial, como son: a) imagen corp~ 

ral, la cual consiste en obtener información sobre la -

manera en que el niño percibe y conoce su cuerpo; b) re

laciones espaciales, que darán información de la posi-

ción dentro de la que se ubica su persona en relación al 

mundo que lo rodea; c) noción temporal, mediante la que se 

obtiene información sobre la forma en que el niño se ubi 

ca en el tiempo y en el espacio; d) áreas motoras grue-

sas que permiten dar información sobre la coordinación 

y control de los músculos de las extremidades superiores 

e inferiores con las que el niño cuenta; e) percepción -

social, que proporciona información de madurez y compe-

tencia social. 

Estas áreas son más difíciles de ser observadas por la -

maestra o padres y generalmente la conducta de los niños 

con estos problemas los desconcierta; así, el diagnósti

co diferencial que se haga, podrá ubicar el problema del 

niño y enfocar la ayuda a los padres, terapeutas y maes

tros. 

Como conclusión de lo expuesto, podemos decir que los factores 

analizados influyen en el proceso de desarrollo del infante, y 
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deb e n t omarse en cue n ta c on g r an c au t e la y en forma detallada , 

p a r a poder ll e g ar a un d iagnós tico que permita arrojar inform~ 

ción adec uada s ob re la s hab i l i d a de s e inhabi l idades con l as -

que c uenta el niño en un mome nto d ado , lo qu e p ermitirá t ener 

una i n t erpret ación lo má s cerc a na a la r ea l idad , descar t a ndo -

cualquie r error en e l diagnóstico en c u a n t o a tipos de proble 

mas que requieren de una atención más espe cializada. 

1.4. RESUMEN DE LOS ELEMENTOS BASICOS DE UN DIAGNOSTICO DI

FERENCIAL PARA DETECTAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

"La evaluación de los diversos factores que pueden incidir e n 

el desarrollo y aprendizaje de un individuo, requiere de la e~ 

ploración de variables culturales, estructurales y emocionales, 

así como del funcionamiento integral y del rendimiento académ~ 

co. Además, es necesario examinar la integ ridad funcional de -

procesos psicológicos que intervienen e n el aprendizaj e , y que 

son el resultado de la actividad del s i stema nervios o s central. 

Sólo a través de una exploración sistemática de todos estos -

aspectos, se podrá establecer cuál es la etiología del proble

ma y diseñar procedimientos de rehabilitación óptimos" (Ostrows 

ky-Solis, tomado de Campero, 1983). 

La evaluación diferencial que se presenta en este trabajo, es 

la que se aplicó en el Instituto Pedagógico para Problemas del 

Lenguaje, Institución de Asistencia Privada, IPPLIAP, donde se 

realizaron las prácticas del curso de p r oblemas de aprendizaje 

del desarrollo infantil . 

Los elementos que integran la e v aluac i ón diferenci a l se agrup~ 

ron en tres rubros: 

1) Integ r i dade s bási c as para un aprendizaje correcto. 
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2) Rendimiento académico. 

3) Procesos psicológicos que intervienen en el aprendizaje. 

Mediante una entrevista con los padres, maestros y observacio-

ne~ en diferentes actividades que realizaba el niño, y la apli

cación de pruebas que evaluén diferentes áreas o habilidades, -

se obtiene información sobre salud física, agudeza sensorial, -

capacidad intelectual, procesos psicológicos y problemas emocio 

nales. 

En lo que se refiere a la aplicación de pruebas, hay dos tipos: 

- Pruebas informales: son las pruebas que el maestro o el eva-

luador pueden preparar para la aplicación individual o colec

tiva, que midan habilidades únicas o múltiples y que requieren 

velocidad y resistencia. 

- Pruebas formales: son las que se obtienen comercialmente. Tie 

nen las siguientes ventajas: los procedimientos de aplicación 

y camificación están estandarizados, y describen su confiabi

lidad, validez y normas. 

Las pruebas informales tienen una ventaja principal sobre las -

pruebas formales, ya que las elaboradas por el maestro pueden -

corresponder en forma muy cercana con el contenido que se está 

enseñando y por consiguiente, pueden ser superiores para medir 

el contenido de experiencias específicas de clase. (Salvia, ---

1981). 

A continuación se mencionan los instrumentos aplicados en la -

evaluación diferencial, mismos que están agrupados en: 

1) integridades básicas; 2) rendimiento académico, y 3) proce-

sos psicológicos. 
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l . INTEGRIDADES BASICAS PARA UN APRENDIZAJE CORRECTO 

a) salud físic a 

Se obtiene información sobre este punto, medi ante la eva

luación pediátrica, la histor ia clínica y la observación 

del niño, lo que permitirá detec tar c ond iciones orgánicas 

que pueden estar interfiriendo el proceso de aprendizaje. 

b) Visual 

Se obtiene información por medio de reportes médicos de -

especialistas, de la madre, o por observaciones en el co~ 

portamiento del niño (como acercarse a los estímulos que 

se le presentan). Se deberá considerar que la pérdida de 

esta agudeza visual caerá de 20/40 o mayores, interfirie~ 

do el aprendizaje (Lawuson, 1968, tomado de Ostrosky, 1981 1 . 

c) Auditiva 

La evaluación se realiza mediante un rastreo audiométrico 

o con la información proporcionada por la madre o médicos 

especialistas. Un umbral auditivo promedio de 30 a 35 de

cibeles que abarca el ªspecto del habla, se considerará 

como el adecuado para el aprendizaje. 

d) Ajuste emocional 

Se valora madurez y competencia social , con ayuda de: 

Cuestionario para el niño, padre y los demás niños ver

sión TAPLIN. 

- La figura humana de Machover. 

- Dibujo de la familia de Luis Corroan. 

- Observaciones clínicas durante las sesiones de evalua - -

ción en casa o escuela. 
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e) Inteligencia 

Dado que la eficiencia en el aprendizaje puede afectar la 

actualización del potencial verbal o no verbal, es impor

tante evaluar estos dos aspectos. 

Por tanto, la capacidad intelectual será evaluada en base 

a la aplicación de la escala de inteligencia revisada pa

ra el nivel escolar (WISC-R-Español), utilizando e+ análi 

sis de Bannatyne, el cual se basa en una agrupación de -

cuatro categorías (espacial, conceptual, secuencia y ad

quisición de conocimientos) (Kaufman, 1982). 

2. EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

a) Lenguaje 

En el lenguaje se valora la comprensión y expresión, to-

mando en cuenta los niveles: 

- Fonológico 

- Sintáctico 

- Semántico 

- Pragmático 

Así como también los procesos psicológicos de: 

- Atención 

- Discriminación 

- Memoria 

- Análisis y síntesis 

- estrategias cognitivas 

Las pruebas empleadas para valorar el lenguaje son la s -

siguientes: 
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- Development and disorders of critten languaje, Picture 

Story Languaje Test. H.R. Myklebust. 

Prueba de Illinois de habilidades psicolingüística 

(ITPA) 

Prueba Peabody de vocabulario en figuras. 

Batería de evaluación de la lengua española para ni

ños de dos a once años, SEP. 

b) Lectura y escritura 

Se valoran: 

Niveles de hipótesis en niños no alfabetizados: 

- Presilábico 

- Silábico 

- Silábico-alfabético 

Por otro lado, también se valoran los procesos psicológi-

cos como: 

- Discriminación visual auditiva (inter-intra) 

- Análisis y síntesis (visual, auditivo, inter-intra) 

- Memoria (visual, auditiva, inter-intra) 

- Estrategias cognoscitivas: lingüística, planeación, an-

ticipación y cotexto. 

En niños ya alfabetizados se valora la lectura y escrit~ 

ra a dos niveles: mecánico y comprensión o contenido. 

b.l. Lectura (oral y en silencio): 

- Mecánica: Lectural oral: i) Velocidad 

ii) Exactitud 

iii ) Entonación 
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Lectura en silenc io: hábitos 

- se inclina el papel. 

- Se guía con el dedo. 

- Lee en voz alta. 

- Comprensión: i) Vocabulario (contexto). 

b.2. Escritura 

- Mecánica: 

ii) Ideas específicas. 

i ii) Ideas centrales. 

i) Calidad de la letra. 

ii) Exactitud: separación, uniones, 

ortografía, etcétera, a través de 

copia, dictado y redacción. 

- Comprensión: i) Formulación y secuenciación de -

ideas. 

c) Aritmética 

ii) Contenido. 

iii) Contexto a través de redacción de 

una historia. 

La evaluación comprende tanto la comprensión de la estruc 

tura del número, habilidad para realizar operaciones ari! 

méticas básicas, razonamiento matemático, procesos psico

lógicos verbales y no verbales implicados en estas habili 

dades. 

Los instrumentos utilizados fueron: Programa para el Desa

rrollo de Habilidade s de Aprendizaje de Resnick y Wang. 

- Subtest de aritmética de la prueba de "WISC-R". 

- Pruebas informales de razonamiento matemático de opera-

ciones básicas. 
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d) Areas no verbales 

Evalúa factores de importancia corno imagen corporal, rel~ 

ciones espaciales, noción temporal, áreas motoras gruesas, 

finas y percepción social, a través de los siguientes ins 

trurnentos: 

- Perfil de evaluación del comportamiento PEC 

- Padre, su niño y los demás niños versión TAPLIN 

- Areas no verbales (Navarro, 1987) 

- Pruebas informales . 

3) EVALUACION DE LOS PROCESOS PSICOLOGICOS QUE INTERVIENEN EN -

EL APRENDIZAJE 

Las pruebas empleadas fueron: 

a) Audición 

Para la valoración se aplicaron pruebas informales, de 

análisis, memoria y síntesis auditiva (inter-intra). 

b) Visual 

En la valoración de agudeza visual de análisis, síntesis 

y memoria visual, se emplearon las pruebas: 

- Desarrollo de la integración visual motora de Beery --

Kei th E. 

- Test de percepción visual no motriz de Cal~russo, R. P., 

y Harnill, D. D. 

- Pruebas inf orrnales 
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c) Cognitivo 

Para valorar la parte cognitiva, se emplearon subtest de l 

área ejecutiva (figuras incompletas, ordenami e nto de dib~ 

jos, diseño con cubos, composición de objetos, claves y -

laberintos) de la escala WISC-R de Wechsler, así como ob

servaciones clínicas y pruebas informales. 

Mediante una evaluación sistemática de todos los aspectos invo 

lucrados en el proceso de aprendizaje, se podr á establecer cuál 

es la etiología del problema y elaborar procedimientos de reha

bilitación óptimos. 

Todos los datos proporcionados por la evaluación diferenc i al 

dan lugar a un reporte en el cual se integran las diferentes 

áreas, con el fin de identificar debilidades específicas y dise 

ñar intervenciones tendientes a corregir esas debilidades. 

En la última parte del trabajo se presentan dos reportes de in

tegración de evaluaciones diferenciales. 

i.s. CONCLUSIONES 

En las últimas décadas ha aumentado el interé s por los niños 

con problemas de aprendizaje. En .este momento está emergiendo 

una perspectiva más amplia sobre la visión, estrategias y enfo

ques de cómo considerar los problemas de apr endiz a je. Aunado a 

esto, actualmente se han presentado camb i os en relación a la -

consideración del niño en cuanto a su medio y a su estudio to

tal de desarrollo. 

Como se ha mencionado, los problemas de apre n d i zaje pue de n p r e 

sentarse por la alteración de uno o varios fac t ores que integran 
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el proceso, por lo que es importante llevar a cabo una evalua-

ción diferencial sistemática, ya sea anivel preventivo o reme

dial, que nos indicará qué alternativas adoptar de acuerdo con 

los.resultados obtenidos en la evaluación. 

En la evaluación diferencial se deben emplear instrumentos que 

valoren todas las áreas de aprendizaje. Lo anterior es un fac

tor difícil de abarcar por todos los especialistas que se dedi

can al trabajo con niños en nuestro país, ya que se cuent'ra con 

pocos instrumentos estandarizados para la población infantil de 

México. 

En otros países, las investigaciones y aportes teóricos sobre -

problemas de aprendizaje son más amplios y constantes. En Méxi 

co la investigación en este aspecto resulta muy limitada, ade

más de poca difusión sobre datos relevantes que pudieran aportar 

la información relativa a este problema, por lo que es conve-

niente señalar la urgencia de diagnósticos que permitan obtener 

datos confiables, que valoren a poblaciones con problemas rea-

les de aprendizaje. 

Estos diagnósticos deberán ser apoyados por un equipo multidis

ciplinario de especialistas, con el objeto de enriquecer la inform~ 

ción del diagnóstico,pánr. :logr~tratamiento efectivo que dé res 

puestas a las demandas de este tipo de poblaciones. 

En general, la experiencia personal y profesional, en cuanto al 

trabajo en el diagnóstico para las habilidades e inhabilidades 

del proceso de aprendizaje en un niño con posibles problemas de 

aprendizaje, fue muy valiosa, ya que se pudieron observar las -

grandes diferencias individuales entre estos niños en compara-

ción con aquellos que no presentan este problema en cuanto a su 

personalidad, características físicas y problemas de tipo emo

cional. 
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2. REPORTES DE EVALUACIONES DIFERENCIALES PARA PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE. 

REPORTE No. l. 

NOMBRE: Miguel Angel 

FECHA DE NACIMIENTO: 27 de agosto de 1978 

EDAD: 9 años 6 meses 

FECHA DE EVALUACION: 17 y 24 de febrero de 1988 

PADRES: Miguel Angel y Alicia 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

PROBLEMA QUE PRESENTA: Bajo rendimiento en lecto-escritura. 

ESCUELA Y GRADO ESCOLAR: 

EXAMINADORA: Luz María Verdiguel M. 

PRUEBAS ADMINISTRADAS 

ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA NIÑOS FORMA REVISADA 

(WISC-R) 

VOCABULARIO RECEPTIVO 

DISCRIMINACION AUDITIVA 

ANALISIS Y SINTESIS AUDITIVO 

MEMORIA AUDITIVA PARA PALABRAS AISLADAS 

MEMORIA AUDITIVA PARA FRASES Y ORACIONES 

FORMULACION ORAL Y ESCRITA 

LECTURA ORAL Y EN SILENCIO 

MEMORIA VISUAL DE OBJETOS Y PALABRAS 

DISCRIMINACION VISUAL 

EXAMEN DE INTEGRACION VISOMOTORA 

RAZONAMIENTO MATEMATICO Y OPERACIONES BASICAS 

GOODENOUGH-HARRIS. DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA 

IDENTIFICACION PERSONAL Y FAMILIAR. 
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Miguel Angel que actualmente cursa el 3er. grado de primar i a fue referido 
al IPPLIAP para una evaluación psicoeducativa debido a sus problemas de -
bajo rendimiento en lectura y escritura. El propósito de est a evaluación 
fué: 1) explorar sus dificultades de lectura y escritura, 2) obtener in-
formarción acerca de sus habilidades e inhabilidades de procesos psicoló
gicos necesarios para el aprendizaje, y 3) dar sugerencias para su trata
mi~nto. 

ANTECEDENTES: 

Miguel Angel fue evaluado por primera vez en el Instituto Pedagógi-

co para Problemas del Lenguaje, (IPPLIAP) a la edad de 3 años 8 meses con 

el propósito de explorar sus dificultades de habla, recibiendo terapia de 

articulación. Posteriormente fue evaluado a la edad de 4 años 9 meses con

tinuando la terapia de articulación, así como de algunas áreas con rendi-

miento bajo; a la edad de 8 años fue dado de alta en esta institución, ha

biendo cursado 9 semestres. 

RESULTADOS: 

PRUEBAS 

Habilidades mentales 

La evaluación de su capacidad intelectual indicó que está funcionando den

tro de un rango normal brillante (C.I. global 112). Se encontró una discre 

pancia de 11 puntos entre las escalas, calificando en la escala verbal den 

tro de un rango normal (C.I. verbal 106) y en la escala ejecutiva dentro 

de un rango normal brillante (C.I. ejecutivo 117). 

En la escala verbal mostró adecuado vocabulario, abstracción . y comprensi ón 

de características relevantes de los estímulos. En todos lossubtest mostró 

un nivel normal a excepción del subtest de retención de dígitos donde cali 

ficó por debajo de lo normal. 
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En la escala ej ecutiva mostró adecuada observación de detall es en dibujos 

incompletos, realizó en forma correcta la integración de las partes en re

lación a un todo , así como en tareas que r equieren cop i a de diseños geomé

tricos y diseños con cubos. En t odos los subtest calificó por arriba de lo 

normal a excepción del subtest de claves que requiere de memoria visual. 

Comprensión del Lenguaje Oral 

Su discriminación auditiva para palabras con fonemas similares, así como -

su análisis y síntesis auditivo para unir y separar soni dos dentro de una 

palabra fueron adecuados. Estas integridades son necesarias para el proce

so de la lectura y escritura. 

Su vocabulario receptivo o comprensión de palabras aisladas como (sustant ! 

vos, verbos, preposiciones, adverbios, adjetivos, etc.) estuvo dentro de -

lo esperado para su edad y mostró una adecuada comprensión de oraciones y 

párrafos de 3er. grado de dificultad. 

En diversas tareas de memoria auditiva a corto plazo para la retención de 

dígitos, palabras aisladas y oraciones, calificó por debajo de lo esperado 

para su edad pudiendo retener secuencias de 4 elementos únicamente, no así 

para frases de pocos elementos. 

Expresión Oral 

Miguel Angel fué capaz de expresar sus ideas sin dificultad. Muestra un -

adecuado vocabulario, estructuración y contenido del lenguaje . Puede rela

tar hechos y seguir una conversación. No se observaron problemas de articu 

lación, intensidad o ritmo en su habla. 
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Habilidades Visuales 

No presentó problemas para la discriminación de detalles y posición en fi

guras, letras y palabras. Tampoco se observaron dificultades en análisis y 

síntesis visual, así como para integrar las partes en un todo . Hay plane~ 

ción y anticipación al dar sus respuestas. 

Lectura 

En su lectura oral de palabras aisladas fue capaz de decodificar palabras 

de 3er. grado de dificultad. Su lectura por lo general fue de forma global 

aunque en algunas palabras largas o complejas silabeó, cometió pocos erro-

res. 

Su lectura oral en contexto fue evaluada en función de su exactitud , rapi

dez y comprensión. Con material de 3er. grado leyó un promedio de 68 pala

bras por minuto. Utilizó un método global, cometió pocos errores, siguió -

con el dedo su lectura y no hizo puntuación. Su comprensión tanto en datos 

específicos como la idea central del texto fue adecuada. 

En su lectura en silencio leyó un promedio de 112 palabras por minuto y -

su comprensión fue adecuada. 

Escritura 

Integración V!.somotora 

Al escribir lo hizo con su mano izquierda y empuñó -adecuadamente e l lápiz. 

No hubo rotación de la hoja en que escribió. No presentó problemas para i~ 

tegrar líneas, ángulos y espacios. Sus trazos fueron coordina dor y regula

res. 
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Figura Humana 

El dibujo de la figura humana fue de un niño carente de detalles. 

Dictado 

Su ejecución en el dictado fue adecuada en general, aunque tuvo errores -

pequeños como encimar letras para corregir. Sustituyó (11) por (y), y adi

cionó (u) en la palabra (llega), el escribió (yegua). 

Redacción 

Su productividad fue muy elemental y concisa, redacta-Ido párrafos de suj~ 

to y acción. Utilizó la parte de arriba de la hoja, los dos renglones en 

que redactó fueron muy pegados. No dió los espacios necesarios. 

RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

Miguel Angel está funcionando dentro de un rango normal brillante, mos--

trando una discrepancia no significativa entre la escala verbal y ejecuti

va. Sus procesos de discriminación, análisis, síntesis auditiva y memoria 

visual se encuentran íntegros. Se observaron únicamente problemas a nivel 

de memoria a corto plazo en cuestiones de retención de dígitos, palabras y 

oraciones. Estas deficiencias pueden ocasionar algunos problemas en áreas 

académicas; sin embargo en las áreas de lectura y escritura no se observa

ron problemas significativos, por lo tanto sólo se recomienda que en la -

escuela y en el hogar se de apoyo a través de ejercicios específicos para 

mejorar su nivel de lectura y escritura principalmente. 
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REPORTE No. 2 

NOMBRE: Patricio 

FECHA DE NACIMIENTO: 6 de marzo de 1981. 

FECHA DE EVALUACION: 14, 21 y 28 de octubre de 1987. 

EDAD: 6 años 7 meses. 

PADRES: Fernando y Ana. 

DIRECCION: 

PROBLEMAS QUE PRESENTA: Problema de lenguaje y bajo rendimien 

to escolar. 

ESCULA Y GRADO ESCOLAR 

EXAMINADORA: Silvia Mendoza García. 

PRUEBAS ADMINISTRADAS 

AUDIOMETRIA 

ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA EL NIVEL ESCOLAR-REVISA-

DA (WISC-R) 

VOCABULARIO RECEPTIVO 

DESCRIPCION AUDITIVA 

ANALISIS Y SINTESIS AUDITIVA 

MEMORIA AUDITIVA PARA PALABRAS AISLADAS 

MEMORIA AUDITIVA PARA FRASES Y ORACIONES 

FORMULACION ORAL Y ESCRITA 

LECTURA ORAL Y EN SILENCIO 

MEMORIA VISUAL DE OBJETOS Y PALABRAS 

DISCRIMINACION VISUAL 

EXAMEN DE INTEGRACION VISOMOTORA 

RAZONAMIENTO MATEMATICO Y OPERACIONES BAS-ICAS 

GOODENOUGH-HARRIS, DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA 

IDENTIFICACION PERSONAL Y FAMILIAR 
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Patricio de 6 años 7 meses de edad y que actualmente asis 
te al Colegio Moderno Americano donde cursa el 2o. año de preparatorio, -= 
fue referido al IPPLIAP por la maestra del colegio, debido a sus problemas 
emocionales y pedagógicos. El propósito de esta evaluación fue: 1) explo-
rar sus dificultades de atención, 2) obtener información acerca de sus ha
bi}idades e inhabilidades, y 3) dar sugerencias para su tratamiento. 

HISTORIA FAMILIAR Y ANTECEDENTES 

La información referente a la historia familiar y antecedentes fue obteni

da en entrevista con el padre del niño. 

Patricio es el menor de una familia de tres hijos, tiene dos herman s, Ma

rio de 15 años y Paulina de 13 años de edad. El padre tiene 43 años con es 

tudios de Derecho y trabaja como Notario Público. La madre tiene 39 años -

con estudios de secundaria y curso de decoración, trabajo en labores del -

hogar. 

Los antecedentes familiares revelaron que la madre de Patricio se encuen-

tra en tratamiento psiquiátrico externo desde hace tres años. Tanto los p~ 

dres como Patricio y sus hermanas son diestros. 

Historia prenatal.- La información proporcionada por el padre fué que Pa-

tricio es producto de un embarazo normal. Las condiciones de atención del 

parto fueron normales. Fue alimentado con mamila con leche de soya por .una 

alergia que presentó el niño a la leche (no proporciona más información). 

Con respecto a su salud ha padecido de varicela. Actualmente su salud es 

buena, duerme bien y su apetito es bueno. Presenta una leve malformación 

física en la mandíbula. 

Historia de su desarrollo psicomotor. No se obtuvo información al respecto 

ya que el padre no recuerda estos datos. El control de esfínteres diurno -

es bueno, pero aún no tiene control del nocturno. 

En cuanto a su desarrollo de lenguaje, no recuerda el padre la edad cuando 

dijo sus primeras palabras y utilizó oraciones. A la edad de cuatro años -
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el niño estuvo bajo terapia de lenguaje rlebido al problema de "dislexia". 

Actualmente el padre describe el lenguaje como bueno y con un amplio voca

bulario. El niño presenta dificultades para distinguir situaciones de tiem 

po: 

Patricio fue descrito por su padre como un niño "inquieto y extrovertido". 

Ingresó al jardín a los tres años de edad, posteriormente lo cambiaron al 

Colegio Moderno Americano donde ha curso el primer año preparatorio; ac

tualmente cursa el 2o. año preparatorio en el cual lo tal descrito con "bajo 

rendimiento escolar". 

El padre está interesado en conocer la naturaleza del problema de su hijo 

para ayudarlo. 

RESULTADOS 

Conducta Durante la Evaluación 

Patricio es un niño agradable y cooperativo, mostró dificultad para com-

prender algunas de las preguntas, por lo que fue necesario repetir y sim-

plificar las preguntas e inmediatamente daba su respuesta. Su atención y -

contacto visual fueron adecuados y estableció buen rapport con esta exami

nadora. 

Agudeza sensorial 

Audición. Los resultados de la evaluación audiométrica indicaron que su -

sensibilidad al sonido es adecuada. 

Visión. No presentó convergencia, tendencia a trabajar cerca del material, 

arrugar o tallarse los ojos. Su sensibilidad visual parece ser -

adecuada. 
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Habilidades Mentales 

La evaluación de su capacidad intelectual indicó que está funcionando den

tro de un rango normal (COCIENTE DE INTELIGENCIA. C.I. Global 104), sin e~ 

bargo se observó una discripancia significativa de 40 puntos entre la ese~ 

la verbal y ejecutiva. Calificando en l a escala verbal dentro de un rango 

normal bajo (C.I. verbal 86); y en la escala ejecutiva dentro de un rango 

superior (C.I. ejecutivo 126). Se observó un esparcimiento entre las cali

ficaciones de los subtest de la escala verbal. 

En la escala verbal en los subtest que calificó dentro de lo normal fueron 

en aritmética y comprensión de hechos ante situaciones sociales. Calificó 

bajo en vocabulario, al pedirle que definiera palabras concretas y abstra~ 

tas sus respuestas fueron concretas, algunas veces sólo daba una caracte

rística, o detalles o función poco relevante, y en otras .ocasiones definía 

por su sonoridad, ejem.: ¿Qué es una sombrilla? "es una sombra". Fue inca

paz de abstraer el concepto general. En el subtest de semejanzas también -

se observó dificultad para abstraer características relevantes de los es-

tímulos. Al preguntarle en que se parece el gato y el ratón, respondió: 

"el gato se come al ratón, y el perro persigue al gato"; "¿el codo y la

rodilla? forma irregulares". Mostró pobre información práctica y escolar, 

no maneja conocimientos culturales. No supo que mes sigue de marzo, cuán-

tos días tiene una semana. Qué es lo que hace para hervir el agua. 

En la escala ejecutiva, los puntajes fueron altos y estables, calificó al

to en asociar los códigos con un número, fue capaz de seguir una secuencia 

de izquierda a derecha, dando la sensación de no mirar los ejemplos de los 

códigos. En figuras incompletas mostró adecuada habilidad para abstraer e~ 

racterísticas ausentes de los objetos, así como en diseño con cubos caneen 

trándose en cada uno de los diseños para su elaboración. En ordenación de 

dibujos a pesar que calificó dentro de lo normal mostró dificultad para r~ 

laciones causa-efecto y relación tiempo-espacio, hubo necesidad de repetir 

la instrucción en la ordenación correcta de los dibujos, los inicios de d~ 

recha-izquierda, en el desarrollo de cada uno de los dibujos, el niño va -

mencionando lo que aparece en cada una de las tarjetas. En ensamble de fi

guras calificó dentro de lo normal . 
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Comprensión del Lenguaje Oral 

Su discriminación auditiva para palabras con fonemas similares fue adecua

da. Se observaron leves dificultades para el análisis y síntesis auditivo 

al•unir y separar sonidos dentro de una palabra. Estos procesos son necesa 

rios para la mecánica de la lectura y escritura. 

Su vocabulario receptivo y comprensión de palabras se encuentra dentro de 

lo normal. Presentando dificultades para entender instrucciones más compl~ 

jas, para lo cual es necesario repetir o simplificar la instrucción. Pre-

senta una muy pobre información práctica, escolar y comprensión de hechos 

ante situaciones sociales. 

En diversas tareas de memoria auditiva a corto plazo para la retención de 

frases y oraciones estuvo dentro del nivel esperado para su edad, pero en 

su repetición de dígitos y palabras, su ejecución fue baja. 

Expresión oral 

Patricio es un niño con lenguaje poco fluido, calificó por debajo de lo es 

perado para su edad, en tareas que requerían definir palabras concretas y 

abstractas. 

No se observaron problemas en la estructuración de frases y oraciones. Mos 

tró dificultad para repetir palabras multisilábicas. No pudo repetir mi

croscopio, dromedario y revolucionario. 

Su lenguaje tiene un tono infantil y en ocasiones es ininteligible, sin 

embargo, esto puede ser debido a la nariz congestionada. 

En general Patricio cuenta con un lenguaje social que l e permite dialogar, 

narrar experiencias, sin embargo de una manera concreta y poco fluida. 
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Escritura 

Integrac i ón Visomotora 

Al es cribir lo hizo con su mano derecha y empuñó adecuadamente el lápiz. 

En diversas tar eas de integrac i ón visomotor~cal ificó dent r o de l o normal , 

pudo integrar líneas , ángulos y s us trazos fuer on coordina dos . 

Escritura 

Al escribir utilizó letra de imprenta, la escritura de su nombre "PATRI CIO" 

fue clara. Sus hipótesis de escritura se encuentran en un ni ve l presilábi

co el cual nos ind i ca que no establece una correspondencia de grafema - f~ 

nema (letra - sonido ) en la escritura de una palabra, así como l a cantidad 

mínima y variedad de letras. La lec tura de l o que había escrito f ue presi

lábico. 

Ejemplos: 

PATO Q_ o 
PA TO 

MESA e. e.. .5 
ME s -A--

MARIPOSA e.. "O ~ 
MI RI ~ 

PAN ~ p 
PA N 

EL PATO NADA '° o t<=> 
EL PATO NADA 

Matemáticas 

Patri c i o cuenta con vocabulario cuant i tativo, t i ene correspondencia de uno 

a uno hasta el número 20. Puede resolver problemas simples presen t ados 

oralmente , los cuales requi eren de operaciones de sumas y restas , pero es 
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incapaz de resolver operaciones de sumas y restas por escrito. 

Habilidades Visuales 

Mostró adecuada discriminación de figura, forma, tamaño, posición en se-

cuencias de figuras, letras (dando el nombre en inglés). Presentó buena -

observación de detalles en dibujos incompletos; así como un buen análisis 

y síntesis visual y memoria visual. 

Lectura 

La lectura oral de palabras aisladas no pudo realizarla. Trató de desci-

frar letra por letra en inglés. 

Su lectura en contexto mostró que sus hipótesis de lectura se encuentran -

en un nivel presilábico sin correspondencia sonora. Trata de descifrar por 

sonidos pero no hace la relación con el referente (dibujo), en varias oca

siones .intentó leer en inglés. 

RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

Patricio es un niño con una adecuada agudeza sensorial y una capacidad in

telectual normal. Se observó una discrepancia significativa entre la esca

la verbal y ejecutiva, mostrando un mejor desempeño en habilidades no ver

bales. 

Sus procesos de percepción visual se encuentran íntegros pero no así en su 

análisis y síntesis auditivo y no usa estrategias de planeación y anticip~ 

ción. 

En lenguaje presenta deficiencias a nivel de significado y fluidez de len

guaje. Su bajo desempeño en áreas verbales y sus dificultades en procesos 

porceptuales auditivos están ocasionando un bajo desem¡1iío escolar princi-

palmente en las áreas de lectura y escritura. 
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Se recomienda ayuda especializada haciendo énfasis en l os procesos y áreas 

de ficientes observadas y una orientación psicoterapéutica familiar con el 

objeto de proporcionar un mejor mane jo de las deficiencias que presenta. 

Fue un placer trabajar con Patric io, esperamos que nuestros resultados les 

sean de utilidad para comprenderlo mejor y solucionar sus dificultades . Pa 

ra cualquier aclaración no duden en comuni carse con nosotros . 
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SCX:::IALIZACIOO 

INTIXiRACIOO DE CORRifil..'I'ES TIDRICAS EN 

'!'ORNO AL POCCF..50 DE SCX::IALI2'J\CIOO EN 

EL Nmo 

A) El proceso de socializaci6n en el infante. 

B) Integraci6n te6rica de problemas de socializaci6n 

en el desarrollo del niOO. 
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e) IA FS2UELA 
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I. I.Nl'RODUCCION 

En ¡:x::>stulados recientes que hablan sobre la socializaci6n del in

fante se plantea que ha habido un giro en la fomia en que se ha estu-

diado el pn:.::eso de la socializaci6n, considerando que unadecuadoy -

verdadero estudio de la socializaci6n es ¡:x::>sible solamente si se acep

ta la premisa de que los padres e hijos influyen rnutu.arrente en el pro

ceso. cainis (1979), ¡:x::>r ejemplo, habla sobre un intercambio social -

entendido caro una clase especial de organizaci6n conductual en que -

los actos de un individuo a:mtribuyen en la direcci6n y control de los 

actos de otro (u otros individuos), siendo bidireccionales y a nivel -

multitudinario. Con este punto de vista se ¡:x::>drfa decir que la pala

bra "social" se refiere a todos los efectos que los organismos produ-

cen y repercuten en los otros. 

Los efectos pueden ser canductuales, o biol6gicos (directos o in

directos; constructivos o destructivos, etc~tera) (Cairns, 1979). ca

da vez más estudios apoyah el que los infantes participen en los in~ 

cambios sociales desde el nacimiento (Richards, 1974; Ainsv;orth, Bell 

y Stayton, 1974; Wilson, 1975); adultos e infantes participan en inter 

acciones recíprocas, en las que tanto unos caro otros aportan sus ~ 

riencias en todos los niveles de su desarrollo. 
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II. TRES ENF'<::QUES TIDRICOS 00E HAN ABORDAOO IA SOCIALIZACICN DEL INFANl'E 

Tres enfoques teóricos (psicoanálitioo, cognoscitivo y aprendiza

je social) han abordado en fonna diferente el estu:'iio del desarrollo -

social del infante. AUIX1Ue el objetivo prirrordial de cada uno de ellos 

es la bt:i.squeda de elarentos que permitan conocer los diversos tipos de 

canportamientos infantiles que están irtplicados en el ¡:;receso de int~ 

acci6n oon los demás miarbros, y es lo que permitirá conocer este pro

ceso de socializaci6n. 

A continuaci6n pasaraocis a describir cada uno de los enfoques, 

así ccr;o sus elemantos básicos • 

. a) PSICOANALITICO 

Seg13n este enfoque, los oonceptos básioos manejados para explicar 

el proceso de socializaci6n están centrados en la identificaci6n-inter

nalizaci6n. Se presenta una canbinaci6n entre los oonceptos psiooana

llticos y los factores de aprendizaje que influyen en el desarrollo g~ 

ne.ral del nifu. 

no: 

En esta aprcocimaci6n, sus estudios se han centrado en aspectos oo 

1) Técnicas de disciplina (de padres a hijos) 

2) Relaci6n entre variables caro la igualdad de interacción entre 

padres e hijos y la atm5sfera en el hogar. 

tJn:) de los oonceptos manejados a:mfumente en esta teoría y que se 

han aplicado.en otros enfoques te6ricos, ha sido el de identifi caci6n. 

la noci6n de que los niños apren:len a través de la i dentificaci6n de -
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sus padres fue propuesta ¡:or Freud. De acuerdo con este enfoque, el -

niño es en gran medida un producto de la far.ij lia en que se ha criado. 

Así pues, el concepto de identificación ír.iplica la adquisición de re

glas y valores que los adultos o padres han enseñado al niño. 

La identificación del nifu con el progenitor del mi.Sl!D sexo le -

permitirá internalizar sus actos rrorales, las cuales se convierten ~ 

tcnces en su propia conciencia. Freud propuso otra clase de identifi

cación, la que se da con el agresor; el niño tiene deseos incestuosos 

con el padre del sexo opuesto y siente miedo del padre del mism:i sexo; 

para rrd.nirnizar este miedo, el niño asure las características del agre

sor. Desarrollada la identificación, el niño se cémporta sin que los 

padres tengan que guiarlo para la aplicaci6n de estas normas y valores . 

Ha aprendido a tener control sobre sí misrro, se siente culpable al vi~ 

lar las mrrnas de sus padres, experimenta placer cuando es capaz de re 

sistir a la tentación y de seguir los dictados de la conciencia (el 

ideal del yo). La conciencia, o simer yo, ra entrarle e!! é'.cción. 

otro concepto clave en el estudio de la socializaci6n en esta teQ 

ría es el de internalización, consideran:lo que la internalización se -

deriva de la identificaci6n y explica cáOCJ el individuo ha llegado a -

gobernar sus actos rrorales para la aceptaci6n de los valores rrorales -

en su sociedad, lo que le permite guiar sus actos con los dem'is. A=on 

freed (1968) escribe que el concepto de internalizaci6n se refiere a -

que el nifu adopte las normas sociales o roles que le ro=esponden y .

el resultado del control evaluativo de su conducta es algo de mayor -
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cx:mplejidad en funci6n de los procesos cognoscitivos y verbales "su-

per yo". 

Estos dos ~ceptos (identificaci6n e internalizaci6n) permitirán, 

basados en este enfoque, estu:iiar las pautas de desarrollo social que 

el niño presenta a lo largo de su crecimiento y en el ambiente social 

que lo rodea. 

b) APRENDIZA.JE OO:::IAL 

otro enfoque que al::xJrda el tana es el del aprendizaje social, el 

cual plantea y analiza el desarrollo de la corrlucta social en ténninos 

de los principios del aprendizaje: reforzamiento, m:Jdelami~to, casti

go. Muchas de las investigaciones desde este marco, se centran en re

lac.i6n a los detenninantes de las corrluctas de los niños que penni tan 

derrostrar c6ro tienen lugar el aprendizaje y el desarrollo. 

canúnrnente s6lo las consecuencias ime:liatas de reforzamiento, ~ 

del.amiento y castigo son posibles de evaluar, así ca.o sus efectos en 

la conducta pueden considerarse ccm::> una denostraci6n de la influen-

cia social, y del grado de aprerrlizaje. 

Bandura (1969), enfatiza que la corrlucta es controlada por el re

forzamiento de las consecuencias externas y por el estírílulo discr~ 

tivo que señala las clases de consecuencias probables Cl.espués de una -

acci6n. Hace un análisis de c6ro la corrlucta pueda darse, y estar en 
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función de varias condiciones de aprP..rrlizaje "independiente" de una si 

tuación específica contingente a otra. Los niños aprenden los valores 

rrorales de su cultura principalmente por identificación o imitando -

ellos misrros los modelos que les presentan sus padres. 

LJ:Js padres recanpensan a los nifJOs por tanar decisiones correctas 

y los castigos por los errores. Cuando los nioos fracasan al cunplir 

las nomas de los padres, se sienten culpables aunc::ue sus padres aún -

oo sepan lo que han hecho. 

Al suceder esto el nioo ha internalizado las nomas de los padres 

y logra cierto nivel de rroralidad. La teoría del apreniizaje social y 

la teoría de la identificación-internalizaci6n, hacen 61fasis en los -

aspectos rrotivacicnales y arocionales del canportamiento ético; pero -

la segunda (identificación-internalización) tiene otros supuestos a~ 

ca de las variables hip:>téticas y procesos implicados. Ambas suponen 

que el niño aprerrle de estándares r.orales y nomas, así caro de carac

terísticas de la oonducta en un ambiente social; al canienzo de este -

aprerrlizaje, el niño tana y adquiere de las experiencias y ejarplos de 

los padres, y al paso del tie!!p), por otros agentes socializadores, lo 

grarrlo con esto una identificación ni.00-adulto; así, el niño irá adq:r

tando características de un ser socializado. 

De acuerdo con esta teoría del aprendizaje social, sé plantea en

tonces que el nifo nace rroralmente neutral, pero por influencia de las 

prácticas de =ianza de sus padres, y a través del mecanisr.o de defen-
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sa de identificaci6n, desarrolla gradualrrente una conciencia. "Para -

evadir la ansiedad y aseg-..irar el arror del padre, el pequeño lucha por 

ser cx:r:'O aquel, c:sarejárrlosele en cualquier forma posible, incluso en 

el Clllplimiento de sus nonnas xrorales J.' sus valores" • 

Lovell (1917) resum:! la posici6n de los te6ricos del aprerrlizaj e 

social en estas palabras: 

''Hay expectativas de que en ciertas circunstancias, el castigo -

que dan los padres p:rodu::irá sentiJ;1ientos de ansiedad e inhibirá las -

malas acx::iones; iMeperx)ientemente de la si tuaci6n en que se aplique -

la sanci6n. La .evitaci6n y la inhibici6n aprerrlidas en casa deben ge

neralizarse a todas y cada una de las condiciones fuera del hogar , at:in 

a.ian:1o no haya supervisi6n sobre el niño. De esta Jlléll1era, la concien-

cia instituída por la recaipensa y el castigo se mantendrán". 

c) DESARROLLO C0300SCITIVO 

En cu:mto al tiltixro enfoque el desarrollo cognitivo, ~te hace -

plantear.lientos bási cos diferentes; propone el estudio del desarrollo -

desde un punto de vista racional, en donde se coru;idera al desarrollo 

siguierrlo una direcci6n unitaria; y donde el desarrollo de la capaci-

dad intelectual pasa de la experiencia con el muroo físico a la expe

riencia del Illl1n:1o social y finaln-ente con el rnurtlo ideacional. 

Cada nueva dir.ensi6n es expeririEiltada pr ilrero a través de sus re-
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lacioncs :=ísicas, an'.:.es de que puedan inCDr90rarse consideraciones de 

tipo social y, r:iás tarde, iC::.eacional. Otro planteamiento en esta pos

tura sería que el desarrollo de la conducta, y el senti do de ~tica y -

de justicia (conciencia), se basa !_'.>r:ilrero en la cx::I'.1pleta adhesi6n a la 

autoridad adulta, pero ella es rea¡plazada lueso por la adl:esi6n a la 

;;n,itualidad, a la reciprocidad y fina.lr.ente a la integridad sociales. 

En este enfoque se coP.sidera que el desarrollo de los juicios r:o

rales es un proceso racional que coincide con cl desarrollo cognoscitl 

vo. Los nifus son incapaces de hacer juicios rrorales hasta que lcx;;ran 

cierto nivel de madurez cognoscitivo y pueden de~iar el pensar.U.ente e:;Q 

céntrico. De acuerdo con Piaget, los nif;os pasan por dos estad.íos en 

su concepci6n de rroraliáad: 

a) El de rroralidad heter6ncr.a. 

b) El de rroralidad at.t6r.crra. 

En el pri..-;ier estadía el niño m:meja conceptos !'Orales en una for

rra ríc:;·ida; considera un acto cx::m:> totalr:ien:te co=ecto o totalr:1enl:.e 

err6r.eo '.f piensa que todos lo consideran en la r.tlsna fo:rraa. 'l'ierrle a 

juzgar un acto en ~:ri.ms de sus consecuencias físicas reale3, no por 

la rrotivaci6n :.rubyacente. 

En el segurrlo se cara.eteriza por una ~:oralidad flexible . 

El nifP rue:;e ponerse ea lui;:¡ar de ct-w:os . No es absol utista en --
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sus juicios; se <..".a cuenta ae la posibilidad de otros puntos de vista. 

Juzga los actos por sus intenciones, no por sus consec'l.lE!IlCias. se da 

cuenta de que las reglas li.an sidio hechas por r,iersonas y por ello se -

pueden canbiar por cualquiera otra. 

Kohlberg, desde =perspectiva sauejante a la de Piaqet, hace e_!:?. 

tulios sobre el desarrollo noral. El estaba interesado m en lo que -

los nifus hacían realmente en relaci6n oon aspectos I10rales, sino, en 

la manera en que pensaban acerca ae ellos, concentrániose en la fm:r.ia 

en que llegan las personas a fomn.tl.ar juicios norales. Kohlberg con-

fi..ma, con base en sus estulios, los hallazgos de Piaget acerca de que 

el nivel ele razonaniento noral de los nifus clepeOO.e de su edad y de su 

maduraci6n. Estableci6 sus niveles de razonaniento iroral. IDs cuales 

se clasificarán CXJl'O: 

NIVEL I. Praroral (de 4 a 10 aiios) • En este nivel se hace i'lincapi~ 

en el control externo. Las mnnas son las de otros y se ~ 

sevan ya sea pé'.ra evitar el castigo o para ootener recx:rrpe_!! 

sas. 

NIVEL II. t,bral de confonni.dad a papeles convencionales (de J.O a 13 -

años) . Ahora los nifus quieren ca:iplacer a otras personas. 

Todavfa observan las mnnas de otros, pero en algún grado -

las han internéllizado. Desean ser coru;iderados CCIOC> "oue

nos" por parte de aquellas personas cuyas opiniones c:i.¡en-

tan. Son capaces de tacar las funciones de autoricJac:i lo ~ 
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ficientarente bien ccr.n para decidir si una acci6n e::: "bue-

NIVEL III. I•bralié!ad de principios rrorales auto-aceptados (a los 13 -

años cuarx:lo se es adulto jCYven). Este nivel señala el lo

gro de k verdadera rroralidad. Por primera vez el irrlivi

duo reconoce la posibilidad de conflicto entre clos nonnas -

socialmente aoeptadas y trata de decidir entre ellas. El -

control de la oorrlucta es interno, tanto en lo que respecta 

a las mni'aS observadas, caro en lo que hace al razonar.ien

to acerca de lo que es correcto e inoorrecto. 

Conclu-..1e que los r.ifios llegan a la fOII:Iulaci6n de juicios r:orales 

e."l una fo:crna independie.1te, más que por la sir.ple "internalizaci6n" ele 

las nor.ias de sus padres, profesores e iguales er~ la fonna de asumir -

role::;. 

Por lo antes expuesto, se puerle oonsiderar que cada enfoque te6ri:_ 

co se aboca a tratar puntos partirulnres sobre el desarrollo social en 

el infante; pero ninguno de estos enfoques eborc1a en forrc1a continua ~ 

da etapa de crecir.li.ento del niño en el prooeso de socializaci6n, lo -

que pOOiera penniti.r tener inf=i6.; cxr,'Pleta y llevar un ::iegtti_'"ilien

to del largo e ::.ntrincado proceso ele ooc:ial:.zaci6n del iníante. 
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III. ~ PRIMERAS REU\CICNES DEL IlIFANI'E 

A oontinuaci.6n se pasará a hablar sobre las primeras relaciones -

sociales establecidas en el infante, y los eventos que las influyen, -

bas4ndoros en el marco teOrioo del aprerxlizaje social. 

En los pm;eros d!as de vida, el reci&i. nacido se tqlél ·con to-

da una ~leja gama de encuentros sociales:, desarrollancJo acciones -

que pueden elicitar, mantener y controlar los intercambios. Son saTlSi 

bles al tacto y les gusta que los acaricien, que los r:iezcan y los man

teD;an suavemente en brazos, etcétera. 

caiJ:nS (1979) y H. R. Schaffer (1971) afinnan que resulta más v~ 

tajoso concebir la oocializaci6n cano algo arraigado en los encuentros 

perceptivos del nifio con otra persona. Por una par'"...e los nif.os poseen 

ya una estructura innata tal que los hace surnamante sensibles a cier

tos tipos de entraCla sensorial, y por otra, la fuente de estbnulaci6n 

preferidll oon r.iayor probabilidad que van a enoontrar es otro ser huua

oo. I.os que cuidan al niño cauaan, por tanto, un inpacto perceptivo -

r:ax::ho mayor que c.i.ialquier parte inanmiada del r:alio, y pueden lograr, 

as!, una pra:d.nencia considerable en el r.rurrlo del rll.l"D. El oor huna.no 

tiene la ventaja de que en él se canbi.lléU1 todos los distintos atribu

tos relevantes, '.i es as!, mucho~ llamativo que l a mayor pélrte de - 

los objetivos i.nan:ina:los; y, por otra, oo es en r.odo algu?X> un r~ 

tor pasivo de la atenci6n del niño, sin:> que !?uei:le• iniciar la interas: 

ci6n, así caro resporrler a las iniciat:.vas del Deré . 
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La cualidad eGpOntáma que caracteriza a una parte de la oonducta 

social i::arprana es el llanto :r la sonrisa. se muestra con esto que e l 

niño puede iniciar interacciones sociales y que estos reccrsos señal.a

dores pue:Jen ser utilizados para regular la estinulaci6n que se preci

sa y que puede obtenerse de las ds":iás personas. En las !'rir.eras se:ia

nas, el llanto y la sonrisa sirven oc:r:o serial de r.lanera que car:i inva

riab:arente m:llTerán a los den'lás a reaccionar ante ellos; ro oon se:iia

les en el sentido de que el niño las utilice intencionalr.ente !_'.)ara 

atraer a:-,;1.liJa :.i· at.e.lci.6n :ir.icialr.ente, aur..que posterionceni::e se presetl

tarán en su forma intencional. 

Zs conveniente r:ie:.'lcionar el proceso de fa-,tlliarizaci6n que el ni .. 

f:o tiene oon las :;iersonas qi;e soi:lresalen en sus experiencias toda vez 

que, en pri=.'ler lugar, poseen cualidades :;ensoriales que atrc.en su a-teQ 

ci6n, y en sesunao, porcyue re~nde.'1 a sus señales y hacen ¡:x>sible as! 

el estaDlec.i.'l'liento de secuencias oondoct.-uales reciprocas. Las relacio 

nes que se establecen entre ;::aJre e hijo deben estar i:lasad2s en una -

si.ncrcn!a (la adaptaci6n de tll1 individuo a los actos o acciones de -

otro) y con esta sincxcn!a se logrerá r.iantener una relaci6n posi·tiva -

tanto para la r.adre caro para el hijo, Cain1S (1979). 

E.n investigacior.es recienees se apt.mta al r.eci";0 de r,rue las inter

acciones entre madre y niiX> irxlican que los nifus que eq;¡ieza.'1 a amar 

que son afectlDSOS, felices : 1 sonrientes, SO!'l ?recisarrente equellos -

que tienen oadres oon idé1tie<:s :::aracte.rísticas de personaliclc.d (Clc.r

ke-Stewart, 1973, en Fitzgerald ool. 1977). 
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otros estulioo apD'Jar. el punto de vista rencionado y su:;ieren '!Uf? 

loo intercal!Dios que se dan entre r.iadre y nifu est&l influidos por f<l:9. 

tores cxr.o caracterfsticas cic personalidad c1e la madre, prese.'1Cia o ª.);! 

sencia de heI.r.iamo, clase social de la far.ti.lía '.1 :pre.piedades organfsaj,_ 

cas de los r.iños (sexo, rnedidas, etcétera). 

Para coocluir, podr!arcos decir que la característica fa.m:la";ental 

de toda oonducta interpersooal es la reciprocidad, en la que cada miem

bro participa en un intercarr.bio de est!raulos cuya naturaleza se ve -

afectada tanto por las sef:ales recibidas, ca•o por las características 

estructurales del receptor. La reciprocidad {Xlflde estar dada a nivel 

de madre-hijo; ~nifo, etcétera. 

CuanJo el intercambio ha si.Ca placentero, la probabilidad de re

currcncia se ve i.ncrsaentada, especial.'llente si las circunotancias son 

similares o oo ccr.ibi.an. 

Posterion:ente, y a nedida que el nifu va canprerxlienClo que esté.s 

~tas tierxm efectos bastante predecibles sobre los ~, e:; ·Clla.!! 

do se pxq>iciarán y estarán relacionadas a las oportunidades de apren

dizaje que el nifu encuentre en el medio social concreto. Se podría -

esqusratizar caoo sigue: adulto-niio-adulto respoooe-nifu apreOOe-adu.! 

to apreroe. 

El infante va mostraroo un aurento en su capacidad para discrimi

nar entre personas y situaciooes. Distinciones más claras son hechas 
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a l os cuatro rreses y para el f inal del pr:ir..er año de vida el niño ya -

for:ra preferencias finres y d:Jvias por personas y cosas; así cano evi

ta eventos extraños, peronas y acciones. Posterionoonte puede surgir 

entonces un lazo significativo oon la figura de la IllOOre; que trascien 

de las separaciones de espacio y tienpo. 

La deperrlencia em:x::ianal entre el nioo y la madre no se basa ex

clusivamente ni siguiera primeramente, en la deperrlencia física: La -

relaci6n que surge tiene que conceptualizarse de manera diferente. Pa 

ra señalar este cambio de orientaci6n, Bavl.by (1958) ha sugerido que -

el téJ:Inino "deperrlencia", oon su especial col10C1taci6n te6rica, debería 

aban:lonarse y ser sustituído por el téJ:Inino más neutro de "apego". 

Los apegos se infieren a partir de conjuntos de respuestas desti

nadas a originar una interacci6n social efectiva. Este ooncepto super 

ne entonces un vínculo social y arocional recíproco entre el infante 

y el padre que cuida de él. Sin embargo, la naturaleza de la relaci6n 

de apego tiene que ir cambiando durante las diversas etapas del desa

rrollo; el infante y padre tienen que irse alejando eLuno del otro: -

tiene aue cani:>iar el vínculo social y em:x::ional que se fonna en la in

fancia. 

Luego entonces, el desarrollo m significa una conducta aislada, 

sino la ruptura de este vínculo o por lo menos el cambio de su natura 

leza. B<:Mlby enunera cinco sistanas bioconductistas de adaptaci6n que 

se surone farentan y fortalecen el vínculo social y em:x::ional entre --
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los infantes y los que cuidan de ellos. Estos sistemas biooonductis

tas son: llanto, sonrisa, mamar, asearse y seguir. 

Segtin B<:MJ.by, estos sistemas son la base de la interacci6n recí.

proca entre el infante y el padre y contribuye el substrato corrluctual 

del que se estructura el apego. Tant>ién se ha sugerido un sexto oon

ductual, la mirada mutua (contacto mutuo oon la vista) (lbbson, 1967). 

A lo largo de las 9'<ploraciones que el infante va hacieroo de su ar~ 

biente encontrar! cada vez más objetos nuevos y más gente desoonocida, 

y c:am resu1 tado de su creciente félll:iliarizaci6n con ellos es posible 

que se llegue a atenuar la intensidad de su miedo a lo extrafu. As! -

pues, tanto la b(isqueda de la proximidad o::m:> su evitaci6n perder!n, a 

su debido tiE!l'{X>, la cualidad drcmáticarnente intensa que caracteriza -

el QatpOrtamiento del niño de doce rreses. 

los infantes ya participan en el intercambio de actos y oosas in

cluyendo juguetes, esto ocurre alrededor de los dooe y dieciocho rreses 

de edad. los patrones de re5?.1esta se van OCill'licarno desde los dieci:_ 

ocho ll'eSeS de edad, y a esta edad el infante ya establece y mantiene -

mfiltiples relaciones. 

A partir del prirrer aro se presentan cambios significativos en -

las habilidades del infante; los cambios CC>gn:)Seitivos y lingüístioos 

est!n relacionarlos oon la adaptaci6n y manipulaci6n de intercant>ios ~ 

ciales. Es :i.np:>rtante analizar la conducta social en foD!la oonjunta -

con el desarrollo cognoscitivo; IIDtor y ffsioo. 
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Para concluir, ¡:xxleros decir que cada vez rrás oos estairos darrlo -

cuenta de la gama de ccrnpetencias que manifiesta el recién nacido, -

así cx:r.o del l!Odo que los infantes se enfrentan activélireilte a su en-

torno. Mediante la adaptación y el apr endizaje, los infantes da!llles-

tran que son capaces de fonnar nuevas asociaciones y nuevas respuestas 

can el medio ambiente social que los rodea . 
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DI. ~IA DE LOO AGENl'ES SO:::IALIZAOORES EN fil. DESARIDLID DEL 

rnFANl'E 

Podríanns nencionar inicialmente que los elementos que integran -

la situaci6n social en que se encuentra el niño en el rrcrnento del naci:_ 

miento son universales. En todas partes el bebé se encuentra al nacer 

en tma posici6n de desvalimiento y dependencia oon respecto a los adulo 

tos. Sin distinci6n de lugares, se les da de mamar, se les :inp:me una 

serie de restricciones enc:aninadas a su protecci6n y son objeto de cui:_ 

dados y enseñanzas. los niños apreOOeI1 sólo de ciertas personas y no 

de otras. En la medida en que estos individuos son fuentes de aprendi:_ 

zaje para lll1 detenni.nado niño, habléllrOs de ellos caro agentes de soci~ 

lizaci6n. 

a) IA Fl\MILIA 

La familia caro agente inicial en este proceso se podría clasifi

car del nodo siguiente: 

1) La familia es el sistE;nia fundanental en donde tienen lugar las 

experiencias del niño, especialmente del niño pequeño. 

2) La fan:i.lia es lll1 oarplejo de interrelacicnes din.inicas entre -

los "murrlos interiores" de todos los que viven en una "rela

ci6n familiar". 

3) La carlucta del niño, sus ideas, sus pensamientos y fantasías 



influyen en las vi das de quienes vi ven con él. 

4) La corrlucta , l as ideas, los pensar:ri.entos y las fantasías del -

padre , de la madre y de los hennaros influyen en l a vi da del 

nifu. 

El g.ru¡::o farniliar, cx:no unidad social articulada, es un sistana -

de seres hunanos de diferentes edades, interrelacionados biol6gica y -

psicol6gicarrente; tienen entre todos un conjUI1to de recursos que utili 

zan para adaptarse a las situaciones psi col6gicas, sociales y físicas , 

¡::or las que pasan. Asimisno el grupo familiar está inrrerso en un con

texto cultural, e l cual debe tonarse en cuenta para ¡::oder enterrler los 

estilos de crianza que se dan en las familias, dado que mane jan los va 

lores y reglas de la cultura en que viven. 

Respecto a los patrones de crianza, ha habido variaciones en los 

estilos a través de los aros. Para su est udio se han int egrado tres -

ti¡::os de prácticas que cx::rn11rmente utilizan los padres con los hijos, a 

las que se les ha da:io en llamar: autoritaria, pennisiva y darocrática 

(Cairns, 1979, Batr.irid, 1971; Baunrid y Black, 1967). 

Los padres autoritarios tratan de controlar el ~rtami.ento y -

las actividades de sus hijos y hacen que se confonnen con una pauta de 
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corrlucta establecida y por lo general absoluta. Valoran la d.::>ediencia 

incuestiooable y castigan severarrente a ::ms hijos por actuar en contra 

de las oormas establecidas. SOn más daninantes y menos afectuosos que 

otros progenitores y sus hijos están~ satisfechos, son retraídos 

y desconfiados. 

IDs padres pennisivos hacen pocas exigencias, pemú.ten a si.is hi-

jos regular sus propias actividades, tanto caro sea posible. Se consi 

deran a sí misr.105 caro recursos, pero no caro portadores de nonnas , ni 

caro m:xiel.os ideales. Explican a sus hijos las razones que fundamen

tan algunas reglas faniliares existentes, oonsultan con ellos algunas 

de sus acciones y rara vez los castigan. Poco les controlan, poco les 

exigen y soo relativarrente afectuosos. ros nifus, por su parte, caro 

preescolares, son irmaduros, con poca autoconfianza, escaso autocon-

trol y un rníniiro de in:juietoo exploratoria. 

IDs padres demx::ráticos tratan de dirigir racionalJrente las acti

vidades de sus hijos, prestando más atenci6n a lo que ellos hacen que 

al taror al castigo o a la pérdida de afecto por parte de los nifx:>s. -

Cuancb es necesario, ejercen control fi..one, pero explican las razones 

que fundarentan sus rxmnas y est:imJlan el diálogo. A la vez que con

fían en su habilidad para orientar a sus hijos, respetan los intereses 

q>iniones y personalidades ti.nicas de éstos. SOn carifx:>sos, consisten

tes, exigentes y a la vez respetuosos de las decisiones indeperrlientes 

de sus hijos; pero son fi..ones al establecer las nonnas y están disp~ 

tos a :inponer castigos, dentro de ciertos límites. o:rrbinan el control 
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con el estimulo. Al parecer, sus hijos se sienten seguros sabiendo -

'100 sus padres los aman y qué es lo que esperan de ellos. Ccr:1o prees

colares estos niiios son los más confiados en ellos misrros, autocontro

lados, asertivos, capaces de explorar y de carpetir. 

Hay que considerar que los padres de diferentes clases sociales -

tienen valores diferentes que pueden influir en las prácticas de soci~ 

lizaci6n. ~.rns (1979); rrenciona que padres de clase social baja va

loran más la respetabilidad, d::lediencia, oonfonnidad, limpieza y co~ 

sía, a ellos les :irrportan más las consecue.;cias irrnediatas de las con

ductas de los niiios y tien:ien a ser más pennisivos con niiios más gran

des. En contraste oon padres de clase rredia, éstos se enfocan al de~ 

rrollo inherente de los nifus y se interesan en increrentar la respon

sabilidad, internalizaci6n de controles y desarrollo de la notivaci6n. 

A través del tiEmfX> se han delineado muchos patrones de crianza -

infantil, y según los diversos tipos, uno u otro se han recanerrlado ~ 

no el ideal para obtener un clima 6pti.too de crianza infantil. Durante 

la docada de los SO's y de los 60's, los expertos en crianza infantil 

propugnaban climas derocráticos y pennisivos, al misro tianpo que de~ 

ronsejaban climas autoritarios . En particular, se recanerrlaba nrucix) -

caro el ambiente ideal para criar a los nifus, el hogar amoroso y per

misivo, en el que se hiciera hincapié en las técnicas disciplinarias -

inspiradas por el amor. El factor esencial para el buen funcionamiento 

del tipo de crianza que darán los padres debe estar centrado en las ~ 

pectativas razonables que ellos plantean, as! caro de normas realistas 

de convivencia con los hijos. Factores de la estructura de la familia 
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cx::rro son: tar:iaño, sexo, ntinero de hermanos y orden de nacimiento, j~ 

gan un papel inportante en el desarrollo del niño. 

La familia actuahrente está pasarrlo por un periodo de marcados -

Célllbios. Dos de los más notables son la frecuencia cada vez mayor de 

un solo padre o madre caro jefe de familia y el de la madre que traba

ja. Niños que tienen un solo padre de familia muestran patrones no~ 

les de desarrollo cognoscitivo y social. Sin arbargo, se han observa

do efectos adversos en el divorcio o en el canienzo de la separaci6n -

de al<fan padre de familia, ocnproMnaose que es más extraroso y duro -

para los ni.ños, ya que el niño está .i.IJnerso en un ambiente familiar en 

dome los padres e hijos conviven juntos y la separaci6n de uno de los 

padres del nt:icleo familiar ocasionará dese::¡uilibrios en la conducta -

tanto de los adultos cx::rro de los nifus; también dependerá del tipo de 

manejo que se haga de esta separaci6n y/o divorcio de los padres hacia 

los hijos. 

No hay conclusiones generales que pel'.lllÍ tan mayor claridad sd>re lo 

oonstructivo o destructivo de los resultados en relaci6n con la madre 

que trabaje. Los efectos se han visto relaciCl1éldos claramente con las 

Características y actitudes de los mianbros de la familia y de la so-

cied.ad. UOC> de los detenni.nantes clave de que el aipleo materno tenga 

buen:>s o malos efectos en el caiportamiento de los hijos, es el grado 

en que la madre está satisfecha con su trabajo y con el cuidado suple

rrentario que se les da a sus hijos. Entendaros por cuidado suplaren~ 

rio el que otra persona o instituci6n brinde al hijo(a) de la madre -

que trabaja una adecuada atenci6n a sus necesidades básicas, así -
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a:rro estimulaci6n a todos los niveles de su desarrollo. Hay indicios 

de que las madres qi.e están satisfechas con su nodo de vida, incluyen

do su arpleo, son madres rilás c:x:npetentes que las madres que ni traba-

jan ni están contentas con su rrodo de vida (Hoffman, 1974). 

El grupo familiar sufre la influencia de la cultura a través de -

los iredios de canunicaci6n, de las políticas gubernamentales, etcétera. 

En el interior del grupo fatiliar, los padres rrezclan lo que entierrlen 

de las expectativas culturales que definen su papel con sus propia$ ~ 

perierx:ias pasadas de la familia, con sus caracter.ísticas personales y 

con las necesidades del rrc.mento para la propia fatilia, lo que les pe!.!: 

mite tener su propia definici6n del papel de padres. Esta definici6n -

generalrrente cambia confanre la familia crece o se nodifica. Conclui

reros que los padres necesitan educaci6n en el sentido de aprender a 

darse cuenta de las necesidades que dmianc1an sus hijos a lo largo de -

su desarrollo social. 

b) LOS ca-IPANERDS 

otro de los agentes de gran .importancia en la socializaci6n extra 

familiar son los CC1T[)éliieros. La ir.portancia de los c::orp:iiieros aunenta 

rápidarrente y se torna más relevante en los aros preescolares. Jugan

do con sus ccmpafieros, el nifJO tiene la experiencia de cambiar papeles , 

aprerxliendo las diferentes gamas sociales. Entenderá que otra persona 

puede tcr-iar una postura similar a la que él r:Usrro tiene en el rronento 

en que está jugando. Es decir, tiene la oportunidad de aprender la -

reciprocidad de los roles en las relaciones. Ello servirá a:r.o fuente 
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de infomiac.i.6n, reforzamiento, roodelos y estárrlares de orniparaci6n so

cial. 

El juego tiene un papel :inqx>rtante en la relaci6n del niño oon -

los oat{lélñeros; as!, desde el juego solitario, hasta el juego paralelo, 

hay un grado de preferencia por jugar oon sus carpañeros en vez de ha

cerlo oon los adultos. 

En el juego solitario, el niñ::> juega solo e inleperili.ente oon ju

gt.Jetes diferentes a los arpleados por los niñ::>s que están a una dista!! 

cia desde la cual pua:le hablarles, sin esforzarse por acercarse a -

ellos. Desarrolla su propia actividad, sin hacer referencia a lo que 

están haciendo los denás. En el juego paralelo, el- niñ::> juega solo e 

Wepenlientercente, pero la actividad que esooge la lleva a cabo natu

ralmente entre los otros niñ::>s. Juega al lado de más que con otros n_! 

008. En el juego asociativo el niño juega con otros niños, la oonver

saci.6n se refiere a las actividades ccrnunes. 

t-lediante el juego los niñ::>s crecen, aprenden a usar los mt1sculos, 

coordinan lo <;..-ue ven oon lo que hacen y adquieren &:minio sabre su -

cuerpo. Descubren córo es el nundo y c6oo sen ellos. El juego facili_ 

ta el desarrollo cognoscitivo de los niñ::>s, pennitiendo la satisfac-

ci6n de necesidades caro la exploración y curiosidad, se enfrentan oon 

errociooos cx:rcplejas y conflictivas que les representa la vida real. 

SOhre los aspectos de ¡;ic:pularidad entre cnrpañeros, se podr!a de-
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cir que los ni.ros que prcporcionan respuestas positivas a otros, tam-

bién reciben muchas recx:xrpensas. Según datos que arrojan las investi

gaciones, los ni.ros populares tien:len a ser saludables y vigorosos, -

bien equilibrados y capaces de iniciativa, pero también son adaptables 

y susceptibles de caer en la ronfonnidad. Se puede confiar en ellos, 

son afectuosos, ronsiderados y originales en su fo:rrna de pensar, lo -

que propicia que los demás ccmpañeros los busquen (Bonney, 1947, cita

do en Crossnan y Wrighter, 1948). 

Una oon:'lucta negativa c:x:m::l la agresión, puede tener popularidad y 

prestigio entre ciertos gru¡:xJS sociales, pero 

aceptada entre nifJOs de otro nivel social. 

no puede ser bien -

El nanbre de los niños, sus características físicas y su atracti

vidad están relacionadas con la aceptación de los crnpañeros. Niños -

con características musculares y ronstitución fuerte son más aceptados 

y populares que ni.ros oon características físicas de gordura. De rrodo 

sarejante, el grado de maduración es un factor :importante en la ace~ 

ci6n por parte de los ccmpañeros. Niños ron tendencia a la madurez -

tsnprana han tenido una ventaja social sobre los catpañeros con madu

rez tardía. Para las niñas, el grado de maduración tiende a no ser r~ 

levante c:x:m::l un indicio de popularidad y prestigio. El atractivo físi 

ro de los niños es más aceptado y visto en fonna positiva por los ccrn

pañeros y adultos. Ellos actúan con un nivel mayor de carpetencia so

cial que los ccmpañeros con menor atractivo . 
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Los grupos de cx:mpañeros tienden a ser mrog~eos con respecto a 

la edad, la raza, el sexo, el nivel socio-econó;tloo. A trav~s de los 

años de escuela elerrental los grupos son todos de niñas o todos de ni

ros, debido, en parte, a los intereses mutuos, a la funci6n que tienen 

los grtJEX>s oon respecto a la enseñanza de CCI!'Q?Ort.amiento apropiados , y 

en parte a las diferencias de maduraci6n entre niros y niñas. La natu 

ral presi6n del gru¡:o de oarpañeros irrg;x:>ne su daninio sobre la inicia

tiva o desarrollo in:li.vidual. Los niños lleg-an a ser más susceptibles 

a la influencia de los c:x:npañeros en la niñez intennedia y merx:>s oon

fOIIneS a la misna durante la adolescencia (Constanzo y Shaw, 1966) • 

En algunas sociedades el papel de los canpafieros tiene una infll.le:!! 

cia mayor que en otras. En culturas caro la rusa y la israelí, el ~ 

po de. canpañeros se ha utilizado para lograr rretas de la sociedad, es

to es, propiciar la cooperaci6n y labor en conjunto de los cx:mpañeros. 

Conclu:im:>s que. la fantia en que los cx:mpañeros contribuyen al de~ 

rrollo del niño durante la infancia tiene oonsecuencias a nivel oogno~ 

citivo, eroocional y social, lo que pennite optiI.lizar los niveles de -

aprendizaje, exploraci6n y afecto del infante. 

c) IA ES:UEI.A 

Ir a la escuela, aignifca para los niü:>s estar en un plantel oon 

salones de clases, oorredores, locales cammes y patios, expresiones -

todas ellas de lo que supuestall'ente necesita el niño para aprender. 

El m:x3o caro se organiza el espacio, hace que los niños se sientan in-
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timidades o seguros, cxmtrolados o l ibres, exclW:dos o aceptados. 

El tamaño de la escuela es una detenninante del grado de acepta-

ci6n en actividades extracurriculares, por e j empl o, niños que asisten 

a escuelas pequeñas no sólo están dispuestos a participar, sino que -

ocupan posiciones de prestigio e .inq;lortancia. Un r esultado sería un -

nivel bajo de niños que se retiran de la escuela. 

El taiafo del sal6n de clases y la localizaci6n de los alunnos en 

la clase, es una detemúnante en relaci6n a la constancia de partici@ 

ci6n en las actividades de clase del alU11U10. Se presenta una partici

paci6n alta en salones de clase ~, cuando el niño está localiz~ 

do al frente o centro de la clase. (Esta zona es llamada activa; los 

niños situados en otras partes del salón participan rrenos, esta zona es 

llamada pasiva). 

Los maestros tienen expectativas en cuanto a sus alumnos, y est.in 

relacionados ron el nivel de desanpero del allJllIX) para obtener buenos 

o malos logros escolares. 

la manera en que el maestro ejerce su autoridad tiene consecuen-

cias para la productividad y la rooral de la clase; son muchas las pos_!. 

bilidades que tiene el maestro para roodificar las características de -

su clase. Con reforzamientos cuidadosos y respuestas positivP.s, hay -

maestros que han logrado mejorar e l estatus social de l os alur.nos cu

yas familias son de bajos ingresos (Lilly, 197Í¡ Retish, 1973); amen-
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tar la frecuencia de prec.JUilf:asde los alunnos (lbss, 1975); aurentar -

las corxluctas de curiosidad y exploratoria de los alunnos (.M:x>re y Baj,_ 

bullan, 1976); y ser mo1elos de auto- ·reforzamiento que los alunnos i.zaj,_ 

tan (Bal'Xiura y Kupers, 1964). Los maestros pueden generar patrones de 

corxlucta haci~se mo1elos, reforzarxio a los alunrx>s, o ~sárrlolos 

a que tanen ellos misiros la res¡:onsabilidad de algunas actividades y -

objetivos de su apre¡rlizaje. El impacto del maestro ccm:> mo1elo no es 

restrictivo a un estilo de reforzamiento; el problema. típico está rel~ 

clonado oon el estilo del maestro y si este tipo de imitación de los -

estu::liantes es o no buena. 

Una técnica_pranetedora en la organización del sal6n de clases es 

la de <Xllpañeros""1!1aestros, cuando niños más grandes tanan el papel de 

maestro-asistente, d&idoles responsabilidades para er:.;;cñar a cx:mpañe-

ros más pequeños. las e11aluaciones de esta técnica han indicado que -

el tutor y el niño que es ayu:lado se benefician oon este arreglo, ya -

que pennite que niños mayores apliquen sus conocimientos enseñando a -

los pequeños, y. ayujan al maestro en ~ trabajo acad€mico con el grupo. 

En cuanto al papel del libro en el desarrollo del niño, se consi-

dera que tiene una i.rrportancia fundamental en el prooceso de adquisi

ción de conocimientos de su anbiente sociaf y cultural; por medio de -

la lectura, el niño se d.1 cuenta de aspectos generales que le ayujan a 

oonooer su murrlo; los textos tienen una gran .irrportancia en el proceso 

de apre¡rlizaje, ya que permiten al niño ponerse en contacto con un a~ 

vo, de infozmaci6n de diferentes tenas, que le darcm elanentos para ad~ 

trarse en el oonoci.rniento de su sociedad y la cultura. 
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V. CXJ.IENI'ARIOS Y CX>KllJSICNFS 

La socialización del infante está vinculada a nurerosos cambios -

durante el desarrollo. En el primer afio de vida, el niño establece ~ 

teracciones oon los adultos que lo rodean, lo que lo llevará a desarrQ 

llar una gama muy variada de ronductas de adaptación a su ambiente fí

sioo y social. 

La socialización debe ser oonsiderada caro un proceso de apren:li

zaje mediante el cual el niño adquiere nonnas y valores sociales de -

a:nportamiento. 

se habló sobre los agentes de socialización que influyen en el n.:!_ 

fu. Cada uoo (familiar, ccmpafieros y escuela) , tienen un papel tras

cedental durante su =ecimiento, contribuyen:lo en la adquisición de v~ 

lores y rormas que formarán parte de la escena social del niño. La so 

cializaci6n ocurre, lo separ.os o no. 

Con frecuencia, la socialización se da de manera implícita y se -

apren:le incidentalmente. se eJ<perimenta cierta dificultad para ver el 

proceso de socialización c:x:rco algo separado de nosotros mimos. 

Las diversas aproximaciones teóricas que baros revisado, dan ele

rrentos básicos para adentrarse en el proceso de socialización, aunque 
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caro se había planteado anterionnente: estas aproximaciones tratan p~ 

tos particulares sobre el miSIJO; pero ninguna lo arorda en forma cxmtf 

nua y total, lo que pennitiría =nocer cxm más precisi6n lo intrincado 

y canplejo de dicho proceso. 
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B) INTEX:;RACICN TIDRIA DE POOBLU1AS DE SOCIALIZACICN El! EL DESAROOLID 

INFANTIL 

C O N T E N I D O 

I. INTROXJCCICN 

II. DE.5AROOLID SOCIAL 

A) DEFINCICNES 

B) PERICCXJS DE LOS INI'ER:J\MBIOS Y REU\CICNES SOCIJ\LES 

III. PRIN:IPJ\LF.S APOOXIMJ\CICNES DEL DF.SARROLID SOCIAL 

A) APIDXIMACICN DE IDENTIFICJ\CION-INI'ERNALIZACICN 

B) APOOXIWICION PSIC.."01\NALITICA 

C) APROXIMACION ü:nX:S::ITIVA 

D) APOOXIMACION DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

JY. DF.SCRIPCICN DEL PROCESO DE SOCIALIZJ\CICN 

A) PROCESO DE SOCIALIZACICN 

B) APF.GO 

C) PATOCfü.:.5 DE CRIANZA 

D) roo:P'roS DE SIMIUIRIDJ\D, REX.::IPRCCIDAD, RFX:URREN:IA, (l)NSOLI

DACION EN INI'ERCAMBIOS SOCIALES 

V. SISTEllAS QUE INFLUYEN I:N EL DF.SARROLI.D SOCIAL DEL NiflO: FAMILIA, 

EOCUE1A y CCMP~ 

A) FAMILIA 

B) ESCUEIA 

C) <:n1PAAERDS 

D) ALTRUISMJ 
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El nioo nace dentro de una pequeña sociedad, que es la familia. 

Sus primeras relaciones sociales las tiene con sus padres, específica

nente ccn la figura materna. 

Es la madre quien, en los primeros días de su vida, lo va iniciéJ!! 

do en el canino de la socializaci6n; oo cbstante que tenga contacto -

o:>n otros adultos, sus relaciones con los dEl!lás serán de acuerdo a lo 

que la madre le ha transnitido, y poco a poco, la socialización del aj,_ 

ño va manifestaimse hacia afuera de la casa, van acercán:lose a los -

~s del misio sexo, especialmente a los que tienen las miSll'aS -

peculiaridades caracterol6gicas. 

Con su ingreso al jardín de nifos se extierrle su socialización -

hacia afuera de la casa; ahí aprerrle que existen otros niños igual que 

fil y cx:>n los que va a interactuar, darrlo lugar a experiencias grupales, 

pues el grupo lo irrloce a realizar con:iuctas socialmente aprobadas ( ' L 

conductas antisociales. 

El objetivo del presente trabajo es la integraci6n de infonna

ci6n sobre el desarrollo social, abarcando los siguientes ptIDtos: de

finiciones, inicio, penranencia y rrodificación _de los intercambios so

ciales, diferentes apraxiJílaciones teóricas sobre desarrollo social, -

des=ipción de proceso de socialización y sistemas que influyen en el . 

desarrollo social del niño. 
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El nioo nace dentro de una pequeila. sociedad, que es la familia. 

Sus primeras relaciones sociales las tiene con sus padres, específica

irente ccn la figura materna. 

Es la madre quien, en los primeros días de su vida, lo va inici<I!! 

do en el canino de la socialización; IX> oostante que tenga contacto -

oon otros adultos, sus relaciones con los demás serán de acuerdo a lo 

que la mádre le ha transnitido, y poco a poco, la socializaci6n del ni 

fD va manifestandose hacia afuera de la casa, van acercármse a los -

o:rrpafuros del misoo sexo, especialmente a los que tienen las misnas -

peculiarida:les caracterol6gicas. 

Con su ingreso al jardín de nifDs se extierrle su socializaci6n -

hacia afuera de la casa; alú aprerrle que existen otros niños igual que 

~l y oon los que va a interactuar, dando lugar a experiencias grupales, 

pues el grupo lo inioce a realizar corrluctas socialmente aprobadas ( ¡; L 

conductas antisociales. 

El objetivo del presente trabajo es la integración de infonna

ci6n sobre el desarrollo social, abarcando los siguientes plll1tos: de

finiciones, inicio, penranencia y m:xlificaci6n . de los intercambios so

ciales, diferentes aproxiJílaciones te6ricas sobre desarrollo social, -

descripci6n de prcx:eso de socializaci6n y sistaras que i nfluyen en el . 

desarrollo social del nifD. 
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II. DESAROOLI.D SCCIAL 

A) Definiciones 

!Ds conceptos de desarrollo social.>intercarrbio social, e interac

ci6n social, así caro otros t&minos o temas de psicología, oo tienen 

una definici6n tinica que acepten los estudiosos del tana, por lo que -

se originan diferentes definiciones se:JÚn el marco te6rico que se ~ 

j_e. A oontinuaci6n se presentan algunas definiciones: 

~ B. cainJs (1979) define el intercarbio social caro: "una -

clase · de CX>niucta organizada en la cual los actos de un i.n:livtrlo cxn

tril::uyen a la dirección y cxnt.rol de los actos de otro i.n:li viduo o in

dividtns". 

Fitzgerald y colaboradores (1981) oonsideran a la interaoci6n so

cial caro: "el lactante influye scbre la CX>niucta de los padres y que 

~ a su vez, inf~uyen en la coroucta del lactante. o sea que el ~ 

tante se oc:irporta socialmente y a la vez social.iza a otros". 

Watson, R. I. (1979) concibe la social.izaci6n caoo un medio por -

el cual se adquieren los nodelos de ccrr:iuctas convencional.es, en un -

proceso de aprerxiizaje. Gracias a la sccial.izaci6n apreme el niOO a 

encajar con los m:Xlales y las costurrbres de la familia, los vecioos, -

la cammidad y todo el grupo social en el que se encuentra. 

Hurlock, E. B. (1982) considera el desarrollo social caro la ad

quisición de la capacidad para ccnportarse confo:cre a las expectativas 
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II. DESAROOLW SOCIAL 

A) Definiciones 

I.os cxmceptos de desarrollo social>intercarrbio social, e interac

ción social, as! cx:m:> otros téDni.nos o tallas de psicología, no tienen 

una definición 1hú.ca que acepten los estudiosos del tena, por lo que -

se originan diferentes definiciooes según el marco te6rico que se ~ 

je. A oontinuaci6n se presentan algunas definiciones: 

Robert B. Cairns (1979) define el intercarrbio social cx:m:>: "una -

clase ·de CX>niucta organizada en la cual los actos de un in:livWo ccn-

tri.buyen a la dirección y oootrol de los actos de otro inlividuo o in

dividoos". 

Fitzgerald y colaboradores (1981) oonsideran a la interacción so

cial cx:rco: "el lactante influye scbre la corrlucta de los padres y que 

éstos a su vez, inf~uyen en la corrlucta del lactante. o sea que el ~ 

tante se ~ socialmente y a la vez socializa a otros". 

Watson, R. I. (1979) concibe la socializaci6n cxm:> un medio por -

el cual se adquieren los m::idelos de carductas convencionales, en un -

proceso de aprerrlizaje. Gracias a la socializaci6n aprerrle el niño a 

encajar con los roodales y las costunbres de la familia, los vecinos, -

la canunidad y todo el grupo social en el que se encuentra. 

Hurlock, E. B. (1982) considera el desarrollo social caro la ad

quisici6n de la capacidad para canportarse confonre a las expectativas 
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sociales, a la socializaci6n a::rro un proceso que consiste en apren:ler 

a canportarse de un I!Ddo social, desarpefiar papeles sexuales aprobados 

y desarrollar actitudes sociales. 

Freud, Anna (1980) , dice "en el nifu se producen I!Ddificaciones -

que lo llevan a una conducta social debido a la dependencia en que se 

encuentra con respecto a sus progenitores tanto en el aspecto material 

a:r.o en el arocional. • • la relación aoocional del niro con sus prog~ 

tores detennina el grado en que tienen lugar esos cambios que lo ll~

van a una oonducta social". 

Zazzo, R., Alphaniery, H. G. (1980) hablan de dos orientaciones: 

a) La socialización oonsiste, en saneter la naturaleza primitiva del -

harbre a una detenni.nación originada por los encuadros sociales.- so

cializaci6n a::rro adaptación a las instituciones. b) La socialización 

ccm::> apertura a los dsnás. La socialización se puede roncebir oaoo i!! 

teracciones entre la fonnaci6n de la capacidad de aipatía (apertura a 

los denás) y la elaboración de las funciones psiool6gicas. 

BG/l.by (1969) hace rretx::ión de la socialización recíproca, la cual 

es una pl:q)iedad de ciertos intercarrbios en los actos de dos organis-

ITOS influyen el uno al otro, y pensamiento similar, no necesariamente 

actos idálticos, preden ser observados. (Cairns, 1979). 

En el artículo de Cairns, R. B. (1979) el autor habla sabre la~ 

labra "social", a la cual refiere todos los efectos que un organis;o -
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prcduce scbre otro. Estos efectos ¡;::ueden ser oon:luctuales o biol6gi

oos, directanente o indirectamente, intencionada o desintencionada, 

destructiva o oonstructiva, nonnal o neur6tica. 

Hasta a::iu! p00sros decir que las diferentes definiciones que se -

han mancionOO.o, reGnen varios !?'filtDS en los que ex>inciden CXJlO son: 

deben existir en el proceso de socializaci6n dos o más personas, la -

a:nlucta de una persona va a influir en la otra e interviene \.U'l proce

so de aprerñizaje. 

B) PericXlos de los intercanbios y relaciones sociales 

Se OCXJSidera el intercarrbio social CXJ10 "una clase de conducta or 

ganizada en la cual los actos de \.U'l in:lividuo a:mtriblyen a la direc

ci6n y ex>ntrol de los actos de otro in:lividuo o in:livid'OOs" (cairns, -

1979), establecieroo dentro de este intercarrbio una relaci6n social. 

cairns (1979); cxmsidera que en el desarrollo social se dan va

rios pericXlos, los cuales se rrencionan a a:mtinuaci6n: 

1. Establecimiento inicial de los intercar;bios y las relaciones socia

les. 

El intercanbio social se inicia dentro de \.U'l sistana biol6gico-52 

cial; se establece por una serie de eventos que ocurren en el medio ~ 

biente en el cual se desenvuelve el ni.fu y en el que intervienen miem

bros de su fanilia y de una sociedad. 
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Al nacer al niño, en tanto se satisfagan sus necesidades corpora

les, no terxlrán ningtin interés por las personas. Durante los primeros 

meses respon::le simplanente a los estímulos de su ambiente, tanto si -

proceden de personas caoo de objetos (no hay distinci6n de las voces -

de personas y de otros ruidos) • Hacia el tercer mes , el nifx:> puede -

distinguir entre las personas y los oojetos de su arrbiente y respon::le 

de manera diferente ante ellos . logra de esta manera una cierta madu

raci6n que le pennite ~ir apren:lizajes sociales. 

Las primeras respuestas de tipo social que se presenta en el in

tercambio social son: aparici6n de sonrisas sociales, pataleos y agi

taci6n de los brazos, llanto, :imitaci6n de sonidos del habla, deseos -

de coc:perar con los adultos en muchas actividades seneillas. 

Es evidente que en oolapso muy corto, los nifx:>s dejan de ser -

rnier.Dros pasivos del grupo familiar' sieroo oojeto de una gran aten-

ci6n. 

Caoc> resultado de los intercambios del nifx:> con otros niños y adu.! 

tos, se establecen ciertas respuestas sociales, básicas para el desa

rrollo de la oon::locta social posterior, caro son: :imitaci6n, timidez, 

cxxxiucta de afecto, dependencia, aceptaci6n de la autoridad, rivalidad, 

btlsqueda de atención, coc:peraci6n social y oon::lucta de resistencia. ,-1 
(Hurlock, 1982) • 

Las experiencias sociales tanpranas, dentro y fuera del f):)gar, -
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son ilrplrtantes para el establecimiento inicial de los intercarrt>ios so 

ciales. 

2. Mantenimiento a trav&; del tiarp:> y escenarios de las relaciones so 

ciales. 

El intercarrt>io social se mantiene a través del tia!p) y dentro de 

un contexto, dependierrlo de las personas que están can el niñ::> y el l~ 

gar daXle se realiza el intercani:>io, lo cual prcpici.ará que el tipo de 

intercarbio social se l!Wltenga. 

MlJ::OOs de los patrooes de CXJnducta en situaciones sociales pa:re

oen ser asociales e incluso antisociales; sin embargo, todos ellos son 

.in¡iortantes para el proceso de intercani:>ios sociales. Las oonductas -

establecidas en la infancia detenninarán el nv:x1o en que se ajustarán -

los niños a las personas y las situaciones sociales, cuan:lo el éltlbiente 

se haga más arrplio y cuando no f.engan la protecci6n y la orientaci6n de 

los padres. 

El deseo de aoeptaci6n social es :iJrp:¡rtante para mantener sierrpre 

oaiportami.entos sociales, los cuales van a ser premiados durante el Í!! 

tercani:>io social en el que se presente. 

3 . .t-txlificaci6n y transfoz:maci6n de los intercarrt>ios y relaciones so

ciales. 

Las interacciones se m:xlifican y se transfonnan segtin CCI\10 se va

ya daOOo la oonducta del niñ::>; &ita es predictiva para su oonducta ul-
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terior. 

Los patrones asociales son valiosas experiencias de aprerrlizaje -

para los niños, toda vez que a partir de ellas, los niños aprerrlen ~ 

no reaccionan otros ante su conducta, de manera que si desea ser mian

}:¡ro aceptado por el grupo social, tiene que rrodificar su catp0rtamien

to. 

Normalmante, el deseo de aceptación social es suficiente para p~ 

porcionar la rrotivaci6n necesaria para el irejoramiento de la conducta. 

Esto se enfoca, por lo canún, en la corrección de los patrones asocia

les, y posterionnente, en el reforzamiento de los patrones sociales. 

En ocasiones, la rrodificaci6n del intercambio social se de.be lle

var a cabo por las nonnas de los adultos. Hay patrones de conducta en 

las situaciones sociales, que de acuerdo a las nomas establecidas, -

son asociales. 

La rrodificaci6n de un intercambio social se presenta cuando no -

hay una aceptaci6n por el grupo; cuando el canportamiento se considera 

antisocial por las nonnas del adulto; cuando el niño no ootiene elogios 

por su oaiportamiento, por lo cual mcx:li.ficará el intercambio para una 

aceptaci6n del grupo de tt.rrpañeros así crno dé los adultos, hasta lle

gar a ser objeto de atenci6n de los demás. 
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III. PRilX::IPALES APIDXIMACIONES DEL DESARIDLLO SOCIAL 

El principal objetivo de la scx::ialización del lactante es la for

mación de vínculos o apegos específicos; el fin pr ir<ordial de la soci~ 

lización del nioo es el logro de una actitu:l rroral madura. La ¡¡'()rali

dad implica desarrollar nollllas individuales de corrlucta, una concien-

cia scx::ial y respeto por los derechos de los danás. 

Hay controversias en cuanto a factores externos o internos de la 

conducta rroral, por lo cual existen diferentes propuestas teóricas de 

desarrollo ¡¡'()ral, caro a continuación se mencionan: 

a) Aproximación de identificaci6n-internalización 

Los conceptos de identificación-internalizaci6n son una ccrrbina

ción de la teoría psicoanalítica y de aprendizaje, realizada por rxr

llard y Miller's (1950). 

Sus estu:lios sobre el desarrollo rroral se basaron en la clase de 

experiencia social del niOO, considerarrlo tar."'bi€n las tOCnicas de dis

ciplina y las relacicnes sociales y familiares. 

Un factor importante es el tipo de crianza prq:x:¡rcionado por los 

padres al nioo. Dependiendo del cuidado que el padre da al niOO, éste 

se identifica con el padre en r:enor o r.iayor grado, lo cual detennina -

que e l nioo adopte valores o conductas de los padres . Una consecuen-

cia importante de la identificaci6n es la tendencia general de aprerrl_! 



- 200 -

zaje de ejsrplos de los padres e internalizaci6n de valores. 

cuarm el niño tiene una actitu:l rroral, se puede dedu::ir, de ªcu.e.!:: 

cb a esta aproximación, que se realiz6 un aprerrlizaje en la identific~ 

ci6n y posterionrente aparece el proceso de internalizaci6n donde aceE 

ta ceno propios, as! ceno el resultado de las consecuerx:ias 13".DCiona-

les. 

El concepto de identificaci6n fue utilizado por Freu:l al mencio-

nar que el niño aprende a identificarse con sus padres. Al téir.ú.no se 

le han dado diferentes definiciones; la mayoría de los psic6logos la -

definen ccm:> una imitaci6n general, glcbal, que es una tendencia a :i.raj, 

tar una variedad de características y condu::tas de una persona. Kohl

berg (1963) hace una distinci6n de la identificación: rrotivaci6n, simi 

litu:l y rrodelamiento. Kagan dice que el reforzamiento para la adquisi, 

ci6n de respuestas identificadas es el resultado de la percepci6n en

tre la persona y un rrodelo. (cairns, 1979). 

El concepto de internalizaci6n, puede ser usa1.o para explicar c6ro 

la caidu::ta del ni.l"D gobierna su propia acci6n rroral. La internaliza

ci6n puede verse afecta:la por factores internos o externos (o consecu~ 

cias). 

En gereral podanos decir que la identificaci6n es un periodo en -

el cual el niño aprende a .ir.U tar ciertos cálpOrtamientos del padre, y 

de este periodo resulta la internalizaci6n, en que el nifu adopta nor-
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mas y reglas sociales. 

b) Aproximaci6n psiooanaUtica 

La teoría de Freud sd:>re el desarrollo rroral se basa en la influen 

cia de los oc:nplejos de F.dipo y Electra para ayudar al ni.fu a desarro

llar el superego. Después que el ni.fu se identifica oon el progenitor 

del misnD sexo, internaliza sus nonnas norales, las cuales se oonvier

ten en su propia cxn:::ieñcia. 

Freu:l ccnsider6 la identificaci6n CX1lO el proceso de adaptar í.n~ 

gramente las oonnas rrediante las cuales opera el paare; El ni.fu ro -

solo adepta el carportamiento del padre, siro también sus actitu:les -

as! CX1lO la rroralidad. Ese padre "interior" ñmciona CX1lO l.lll rronitor 

interoo, que le dice cuánio es malo o buerx:> su o::r.p:>rtamiento. Freu:l 

considera a ese padre interiorizado el "superego" (o oonciencia que 1:!! 

oorpora la rroral de la sociedad, en general a través de identificaci6n 

oon el progenitor del misnD sexo) (Papalia, 1985) • 

El carportamiento rroral resulta tanto de las oonnas interioriza

das del superego <XIro de varias funciones del ego que penniten a la -

persc:na Seguir tales oornias. 

Dentro de este mism:> maroo te6rioo, Erik Erikson menciona que el 

desarrollo social se inicia m:mentos después del nacimiento, cuando el 

·lactante tiene su prirrer encuentro social y avanza por ocho etapas, ba 

sadas en las influencias sociales y culturales. 
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En las etapas de desarrollo social de Erikson, el niño se enfren

ta a un tipo de crisi s o conflicto que debe resol ver antes de poder -

avanzar a l a etapa siguiente de desarrollo social . Las etapas son: 

Confianza básica en oposición a desconfianza básica. Desde el nacimien 

to a los dos años de edad, el suceso irrportante es la satisfac

ción de sus necesidades. 

Autoncnúa en oposición a vergüenza y duda. Desde los 2 a los 4 afus -

de edad. En esta etapa los nioos aprenden a controlar sus pr9_ 

píos l!O'Ji.mientos rrusculares. 

Iniciativa en oposición a vergUenza y culpa. Abarca de los 4 a 5 años 

de edad. En esta etapa el niOO CCil\Íenza a exterrlerse más allá 

del propio cuerpo, hacia las personas y cosas que lo rodean. 

Idustriocidad en oposición a inferioridad. Abarca de los 6 a los 11 -

años de edad. En esta etapa el niOO aprende los valores y d~ 

trezas que son útiles en la sociedad a la que pertenece . 

Identidad en oposición a confusi6n de papeles. Durante la µ.iberta:1 y 

adole5cencia (de lbs 12 a 16 afx:>s de edad)~· En esta etapa de

be ubicar su identidad verdadera. 

Intimidad en oposición a aislamiento. Aparece después de la a:iolescen 

cia; el suceso irrportante en esta etapa es intimar con otra -

persona, sin perder la individualidad en esa relaci6n y sin -

acabar sinti~se solo y aislado. 

Generatividad en oposición a estancamiento. Se presenta en l a edad ~ 

dura, el suceso irrportante es que el individuo sea capaz de re 

producirse , generar o ser productivo. 
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Integridad en qx:isici6n a desesperanza. Se presenta en la vejez. El 

S\x:eSO i.nportante es la relación schre la propia vida y ~ 

ción de ella (Mc:Candless, 1981). 

La diferencia entre las aportaciones de los dos autores son: 

Freu:i se basa en los deteIIninantes biol6gioos del cx:mportamiento; Erik 

son se interesa por las influencias culturales y sociales, sierx:lo su -

principal preocupación el crecimiento del yo, y especialmente can la -

manera caro la sociedad nvldea su desarrollo. 

C) Aproximaci&l oognosci ti va 

J. Piaget en su teor!a CXJgl'lOScitiva, menciona que el nifu atravi~ 

sa por una serie de etapas, las cuales se inician en el nac.ir.tl.ento con 

respuestas sensorio-nDtoras sencillas y culminan eri la adolescencia en 

fom.a madura de funcionamiento en que la rnemxia de actividades previ~ 

riente daninadas gu!a ahora el acercéll\iento del adolescente a las metas 

y resolución de prcblanas. 

De acuerdo oan la teor!a de Piaget, l6s rú.ros pasan p::>r dos esta

d!os en su ooncepci6n de r;oralidad. El llama estos estadías el de la 

nnralidad de ooartaci1'il (o nnralidad heter6nana) y el de la nvralidad 

de cooperación (nnralidad aut.6txrna) • En el primer estadío el nifu ma

neja oonoeptos irorales en una fonna r!gida, mientras que en el segurrlo 

se caracteriza por una noral flexible. 

El cambio de tm pensamiento r!gido a uno flexible, es indicativo 
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del desarrollo cognoscitivo. la verdadera iroralidad esta en consonancia 

con la madurez cognoscitiva. En la rredida en que los niños maduran e 

interactúan con otros niños y con adultos, piensan en fomia rrenos ego

rentrica, aprender a tanar sus propias decisiones y a verse a sí mis

!IDS oc.m::> iguales a personas mayores a las que una vez aceptaron oc.m::> -

al,ltoridad absoluta. 

A continuaci6n se describirá cada uno de los estadías que integran 

el desarrollo xroral: 

a) Estadía de la noralidad de ooru:taci6n o heter6nana: 

Conceptos irorales: lbralidad de coartación (iroral.:j.dad heter6nana). 

Punto de vista: El nifu oonsidera un acto oc.m::> totalmente =ec
to o totalrrente erróneo y piensa que todos lo ~ 

sideran en la misna fomia. No puerle ponerse en -

el lugar de otros. 

Intencionalidad: 

Reglas: 

Tien:le a juzgar un acto en términos de sus canse-

clE!1cias físicas reales, no por la irotivaci6n 5uE 

yacente. 

Ciled.ece reglas porque son sagradas e inalterables. 

R speto por la Autoridad: El respeto unilateral lleva a un sentimiento 

de d:>ligaci6n para conformarse a las nonnas adul

tas y d:ledecer reglas aduitas. 

castigo: Está a favor del castigo severo, expiatorio, 

Siente que el castigo por sí misrro define lo err§. 

neo de un acto; un acto es malo si trae caro con-
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secuencia el castic;o. 

Justicia rrr.anente: confunde las rxmnas m::>rales con las leyes físicas 

y cree que ~quier accidente o desastre físico 

que ocurre después de una mala acci6n, es un cas

tigo deseado ¡::or Dios o ¡::or alguna otra fuerza 52 

brenatural. 

b) Estadio de la m::iralidad de coq:Jeraci6n o aut6ncr.a: 

eonOept.os norales: 1'bralidad de coq:Jeraci6n (noralidad aut6nana) • 

Punto de vista: El niño puede ponerse en el lugar de otros. No -

es absolutista en sus juicios, se da cuenta de la 

posibilidad ele otros puntos de vista. 

Intencionalidad: 

Reglas: 

Juzga los actos ¡::or sus intenciones, no por sus -

consecuenc:ias. 

Se da cuenta de que las reglas han sido hechas -

¡::or personas y también se pueden cambiar. Se con 

sidera a s! misroo tan capaz de cambiarlas caro -

cualquier otro. 

Respeto ¡::or la autoridad: El respeto r.rut\Xl ¡::or la autoridad y ¡::or los 

Castigo: 

iguales permite al niño valorar su propia q>ini6n 

y capacidad a un nivel más alto, as! caro juzgar 

a otros en fon,;;t más realista. 

Está a favor del castigo noderado, recíproco, que 

permi.te la reparaci6n y ayu:la al culpable a darse 

cuenta de ¡::or ql.é un acto ~ equivocado, llevan

do as! a la enmienda. 
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Justicia Iruranente: No confunde las desgracias naturales con castigo. 

(Papalia, 1985) • 

Dentro de este misro enfoque se encuentran las aportaciones de -

Kohlberg, quien estaba interesado no en lo que los niños hacfan real-

mente en relaci6n con los aspectos rrorales, sino en la manera en que -

pensaban acerca de ellas. Puesto que las decisiones rrorales, o las ªE. 

cienes, no avanzan al misro ritrro del razonamiento r:nral, Kohlberg de

c:idi6 enfocarse solémente en el nivel de pensamiento rroral: la folllla -

en que llegan las personas a fonnular juicios rrorales. 

Kohlberg, al igual que Piaget, considera que el desarrollo rroral 

se relaciona oon el curso del desarrollo cognoscitivo y que procede en 

etapas secuenciales, excepto que no todos los irrlividuos pasan necesa

riémente a cubrir todas las etapas, ni alcanzan los niveles más eleva

dos de penséllliento iroral. Sugiere que hay tres niveles de desarrollo 

iroral, cada uno de los cuales abarca dos etapas distintas: 

A) Nivel prernoral 

0 Orientaci6n de obediencia y castigo ( 1 a 3 años de edad) • 

SUnisi6n absoluta al :¡:xxJ.er de los adultos con el fin de evitar 

el castigo. 

0 Intercambio sinple (de 3 a 5 años de edad). 

El niño se sarete oon el fin de obtener rea::rapensa a cambio. 

El niño piensa que la bondad debe proporcionar algo a cambio. 
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B) Nivel de 1t0ralidad oonvencional 

0 Moralidad del niño buero (de 6 a 12 años de edad) • 

El niro desea apegarse a las no:onas de sus amigos y su familia. 

o i::.'tapa de ley y orden (de 13 a 16 aros de edad) • 

Cb:!diencia ciega a las reglas de la c:ammidad. los pre-adoles

centes obedecer~ a las nonnas sociales rígidas en Cuan.to a v~ 

timenta y excluir~ las que no se ajusten a lo que piensa su -

grupo. 

C) Nivel de 1t0ralidad posconven::ional 

0 ~.oralidad del gobierno daooc:rático y representativo (de 16 a 10 

años de edad) • 

Se basa en el acuerdo de los indivi.doos en el sentido de seguir 

cierta coooucta aceptada, la cual respeta los derechos ~ 

tales de todas las persalaS, i.ndeperrlientsrente de sus creencias 

raza o clase social. 

o M:lralidad de la oonciencia individual (de 19 a 25 aros de edad). 

El individoo sigue los principios que le dicta su conciencia, -

atin cuando se CXXltrapongan a las nox:mas y leyes de la sociedad. 

No antepooe sus intereses a los dsnás. lo que es justo para -

uno miStO lo es para cualquiera. 

Koh1berg concluyO que los nifus llegan a la fonrulaci6n de juicios 

1t0rales en una fo:ana indepermente, más que por la sint:>le interrelaci6n 

de las nonnas de sus padres, profesores o iguales. 
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Tanto Piaget ccm::> Koh.lherg se refieren al desarrollo iroral CCTOO -

un proceso que ooincide con el desarrollo oognoscitivo. El desa..-rollo 

noral recibe influencia del nivel de maduraci6n, de la habilidad para 

asunir roles, y de la interacci6n con adultos y otros niños. 

D) Aprox:ima.ci6n del aprerxlizaje sociál . 

Otra fonna de eJq>licar el desarrollo de la iroralidad en los niños 

es a través del aprerxlizaje social, es decir, cuando los niños apren

den los valares norales de su cultura principalmente por identificaci6n 

o :imitando ellos mism::is los irodelos que les presenten sus padres. 

ros padres premian a los niños por tonar decisiones oorrectas y -

los castigos cuando son erróneas. CuaOOo los niños fracasan al cun-

plir las ncmnas de los padres, se sienten culpables aunque sus padres 

a1hl. IX> sepan lo que han hecho. Los te6rioos del aprendizaje dicen que 

cuando sucede esto, el niño ha internalizado las oormas de los padres 

y logrado cierto nivel de ooralidad. (Papalia, 1965). 

Al.gurx:>S autores ccm::> O. H. z.t::~·1rer, prq;ionen que ~ de que se 

castiga repetidanente a un nioo por algtin acto, todo el conjunto de -

las circunstancias que rodean al acto oonstiti.xyen una señal de pena o 

de malestar. Se caisidera entorx::es a las reglas interiorizadas, ccm::> 

un conjunto de reacciones de abstenci6n. Albert Barxlura y Richard Wal _ 

ters, mencionan que hay una gran cantidad de testiironios de que los aj_ 

ros irni tan en efecto los irodelos que los rodean y aprerrlen nuevos cxm

portanientos de tal imitaci6n y específicamente una variedad de candi.JE 
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tas irorales. El niño puede observar al padre ad:nitir que se ha a:¡uiv.2_ 

cado y aprende a establecer altos rrodelos de carportamiento observando 

a sus padres hacer lo rni.srro. 

I,os teóricos del aprerrlizaje prefieren no eroplear nociones caro -

],a conciencia o suponer la existencia de nomias interiorizadas; en vez 

de ello, tratan de explicar la adquisici6n de un patr6n de corxlucta ~ 

ral y su¡xinen que este ~ento se adquiere con las mismas reglas 

cx:rco cualquier otro oarportamiento. (Bee, 1978) 

Explicaci6n de la nvralidad desde el aprerrlizaje social. 

0 El desarrollo iroral es producto de la conf annidad corxluctual y af ec

ti va a reglas irorales, más que a cambios cognoscitivos estructurales. 

0 la rnotivaci6n básica para la nvraliclad en cada punto de desarrollo -

iroral está arraigada en necesidades biol6gicas o en la búsqueda de -

reocnpmsa social y la evitaci6n de castigo social. 

0 El desarrollo iroral o de la nvralidad es culturalrrente relativo. 

0 Las nomias nvrales básicas son la internalizaci6n de reglas cultura

les externas. 

º las influencias ambientales en el desarrollo nv:;:-al nomial se definen 

por variaciones cualitativas en la fuerza de la rec:allJEmSª' el cast:!:_ 

go, las prohibiciones y el :rodelamiento de corxluctas confomadas a .

través de los padres y otros agentes socializadores. (Papalia, 

1985) • 



- 210 -

Resuniendo:la teoría del aprendizaje social, enfoca el estudio --

del desarrollo rroral afllmarrlo que los nifus aprenden los valores rror~ 

les de su cultura por i dentificaci 6n con, o siguiendo el rrodelo de sus 

propios padres, los cuales recacpensan o castigan sus . decisiones mora-

les. 

Integrando los diferentes conceptos desde las aproximaciones de -

identificaci6n e internalizaci6n, psicoanalítica, oognoscitiva y de --

áprendizaje social, teneros: 

Aproxim:lci6n 

a) Identificaci6n
Internalizaci6n 
( oc:rnbinaci6n de 
aprendizaje y 

psicoanálisis) 

b) Psicoanalítica 

c) Cognoscitiva 

Conceptos 

ºIdentificaci6n CCllO 

imitaci6n 
ºInternalizaci6n 
º~iencias del 
nifu 

ºTipos de crianza 
ºAprendizaje. 

Fretxl: 
ºIdentificaci6n can el 
padre del misn'O sexo 

ºInterioriza-superego 
ºMaduraci6n 

E. Erikson: 
ºEtapas 
ºInfluencias sociales
culturales 

0 ereC:imiento del yo 

Piaget: 
ºEtapas 
ºDesarrollo oognoscit:!_ 
vo 
º~ladurez 
ºInteracci6n 

Kohlberg: 
ºEtapas 
ºDesarrollo cognosciti 
VO 

ºConciencia 

Proceso 

ºSe presenta la identi
ficaci6n y a través de 
un aprendizaje se in-
ternalizan las normas 

rrorales de los adultos 
que el niño trata de -
imitar. 

ºIdentificaci6n, medio 
por el cual el niño no 
solamente anite las ac 
ciones de otras persO= 
nas, sino que realJren
te adquiere otras ca
racterísticas. 
Superegcrego. 

ºEl cambio de un pensa
. miento rígido a uno -

flexible es indicador 
de una madurez oognos
citiva, lo que ocasiona 
una rroralidad. 
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d) Aprerrlizaje 
social 
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Conceptos 

ºIdentificaci6n-imita 
ci6n -

ºCastigo 
ºPraniaci6n 
0 Interiorizaci6n de 
reglas 

ºCUltura. 

Proceso 

ºSe adquiere igual a -
cualquier otro cx:mpor
tamiento. 
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N. DESCRIPCION DEL PRCCESO DE SCCIALIU..CION 

El desarrollo social sigue un patr6n, una secuencia ordenada de -

oon:luctas sociales que es similar para todos los nims dentro de un -

grupo cultural. Nonnalneite, todos los niros pasan por diversas eta

pas de socializaci6n, aproximadamente a la rnisna. edad. A pesar de las 

variaciones individua.les en el nivel de erla.d, las variaciones en el ~ 

tr6n son ligeras: en primer lugar, el patr6n de desarrollo físico y -

rrental es similar para todos los nifios, aún cuando se presentan varia

ciones pequeñas debido a diferencias de inteligencia, salt.rl y otros · -

factores; en segundo lugar, las expectativas y las presiones sociales 

llevan a experiencias similares de aprerxlizaje para todos los niños. 

Dentro del hogar se inicia el desarrollo social, lugar donde se -

inician las primeras experiencias sociales que pueden producirse con -

miembros de la familia o personas extrañas al hogar. Las primeras ex

periencias en el hogar son importantes durante los años pre-escolares, 

mientras que las tenidas con personas del exterior, adquieren mayor im 

portancia de~s de que los niros entran a la escuela. 

Las primeras respuestas. sociales de los niros se dirigen a los -

adultos, porque, oorrnalroente, éstos son los primeros oontactos socia-

les que se establecen con ellos. 

Durante los tres meses de edad, el niño vuelve la cabeza cuan:lo -

escucha voces hunanas y sonríen en respuesta a los sonidos agradables 
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y las sonrisas. ~resan placer por la presencia de otros mediante -

sonrisas, pataleos y agitaci6n de sus brazos. Las sonrisas sociales -

o las que producen caro respuesta a las personas, se consideran caro -

el canienzo del desarrollo social. 

Durante el tercer mes, los l:lebés lloran cuando se les deja solos, 

pero dejan de hacerlo cuando se les habla o se les divierte irediante -

un sonajero o la presencia del adulto. Reconocen a sus madres y otros 

miembros de su familia y muestra tsror hacia los desoonocidos, lloran

do y volvierrlo su cabeza hacia otro lado. 

En el cuarto mes, los niños realizan un ajuste de anticipaci6n al 

hecho de que se les tane en brazos, muestran \ll'la atenci6n selectiva de 

rost:ros le sonríen a quienes les hablan, muestran agrado por la aten-

ci~ personal y r!en cuando se juega con ellos. 

Del quinto al sexto lt'eS los niños reaccionan de manera diferente 

a las sonrisas y los regafus y pueden distinguir las voces amistosas y 

las que no lo son. 

De los siete a los nueve meses de edad, los niños tratan de imi.-

tar sonidos del habla, as! caoo tanbién los gestos y los actos senci

llos. 

A los 12 meses, pueden dejar de hacer ciertas cosas cuando se les 

dice "no". Muestran su taoor y su desagrado hacia los desconocidos, -
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alej&xlose y llorarrlo cuan:lo se l es acerca un extraño. 

A partir de los quince ll'eses, los niiíos demuestran un interés cr~ 

ciente ,EX>r los adultos y un deseo fi.nre de estar con ellos e imitarlos. 

A los dos aros de edad, pueden cooperar con los adultos en muchas 

actividades sencillas (Hurlock, 1982). 

Durante cada \.IIX) de los periodos el niiío va a tener un canporta

miento social; deritro de este canportami.ento sianpre se presentará un 

intercambio didáctico, lo que servirá para el desarrollo de la corrluc

ta social ,EX>sterior. 

Rhei.ngold propone cuatro ,EX>Stulados en relaci6n al proceso de so

cialización inicial del niiío. Tres se refieren al papel del lactante 

en la socializaci6n y una se refiere al papel del padre. 

1) Desde el nicmanto de nacer, el lactante es un organisr.o social. 

2) El lactante se cxnporta socialmente, su corrlucta produce, mantiene 

o r.oii.fica la conducta de otras personas. 

3) El lactante socializa a otros. 

4) lDs padres prcporcionan al lactante un ambiente, oa:odidad y segur_! 

dad, así cano la premiaci6n acerca de lo aprópiado de su corrlucta -

(Fitzgerald, 1981). 



- 213 -

B)~ 

Dentro del p.rooeso de socializaci6n se presenta 1.ll1a relaci6n de -

padre e hijo, a la cual antericmnente se le daba el nari:>re de ~ 

cia y en la actualidad se le oanoce CXl'ID "apego". 

En este apartado no se pretende profurxlizar en el tena del apego, 

por lo cual solélllellte se reseñarán las aportaciaies nás importantes 52 

bre el tena desde diferentes aproximaciones. 

Antes de iniciar oon cada apraximaci6n, es importante ccrocer el 

significado de apego: éste supone un v!ncul.o social y aoocional rec.l'.

prooo entre el lactante y la persona que lo cuida. La naturaleza de -

la relacifu de apego va ir canbiando durante las diversas etapas del -

desarrollo. 

1) Aproximacion del apreOOizaje social 

La teoría del apremizaje social da énfasis al hecro de que los -

patrones de apego y de dependencia son respuestas aprendidas. El ape

g;, a la madre resulta del hecro de ser ella frecuentanente el instru

irento de sus reforzamientos pr:imarios. La fuerza y la fonra del apego 

del niño deperxie de los patrones de reforzamiento para ese niño en pa,i:: 

ticular. 

2) Aproximaci6n oogn:>scitiva 

Da importancia a las relaciones entre el desarrollo del apego y -
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el desarrollo cognoscitivo. Los cambios del patr6n de apego del niño 

están ligados a los cambios de sus habilidades cogroscitivas. Por ejE!!! 

plo, el niño no puede manifestar un apego específieo muy fuerte hasta 

que no haya desarrollado el concepto de la constancia del objeto. 

3) Aproximaci6n psicoanalítica 

Enfatiza la base madurativa de la secuencia de las etapas con los 

cambios de los patrones de apego relacionados con los cambios de una -

etapa a otra. De suna irrportancia es la etapa fálica, que arpieza a -

los cuatro afus, cuando se ha superado la crisis edipiana, as.í ccm::> el 

proceso de identificaci6n. 

4) Aproxiroaci6n etol6gica 

Zs un enfoque que estudia la dependencia y el apego teniendo ccm::> 

base estudios en los animales en sus ambientes naturales. 

Dentro de esta aprox:imaci6n, destacan los patrones instintivos -

innatos del bebe. Este provoca la atenci6n de la madre llorando o ha

ciendo IDVimientos y luego gilroteamo. Con el desarrollo esos patro

nes instintivos cambian y $e vuelven más voluntarios (Bee, 1978). 

Bowlby define apego caoo un vfuculo social y arocional, un aspec

to de la adaptaci6n que tiene por objeto garantizar la supervivencia -

de la especie. Asimisrro, enunera cinco tallas biocorrluctistas de adap

taci6n que se supone farentan y fortalecen el v.ínculo social y er.ocicr 

na1 entre los lactantes y los padres, ccm::> son: llorar, sonreír, manar, 
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asirse y seguir. Estos sistemas son la base de la interacci ón recíp~ 

ca entre el niro y los pa:3.res, CC11Sti tuyerrlo la estructura del apego. 

El apego es fuIXlanental en el desarrollo social; las conductas d~ 

perxlientes sufren carbios durante este proceso. Por ejemplo, el tipo 

de deperrlencia que en fotma característica se presenta en los niíx:>s d_!! 

rante la lactancia resultaría inapropiado en los aros preescolares. A 

neiida que el niíx:> se relaciona oon adultos que se encuentran fuera de 

su casa, va a establecer diferentes tipos de apego hacia estas persa--

nas. 

C) Patrones de crianza 

IDs patrones de crianza influyen en la personalidad del niíx:>, ra~ 

9JS tales caro agresividad, depeOOencia, Uxlependencia y canportamien

to prosocial se rroldean merced a la fonna específica en que los padres 

'tratan a sus hijos. 

BaunriOO ha definido tres tipos de crianza: 

1) Los padres autoritarios: tratan de oontrolar el canportaniento 

y las actitl.Des de sus hijos y hacen que se oonfonnen oon una pauta de 

oon'lucta establecida y por lo general absoluta. Valoran la obediencia 

incuestionable y castigan severamente a sus hijos por actuar en contra 

de las oormas establecidas. Son más desprerrlidos, más daninantes y --
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neoc>s afectoosos que otros progenitores; y sus hijos están menos satis 

fechos, son retraídos y descxmfiados. 

2) Los padres pen:iisivos: se muestran poco exigentes, permiten -

a sus hijos regular sus propias actividades tanto caoo sea posible. Se 

OC11Sideran a sí mi.snos caoo recursos, pero no ccm:> portadores de nor

mas, ni caoo roodelos ideales. Explican a sus hijos las razones que -

furoamentan algunas reglas familiares existentes, consultan oon ellos 

scD:re algunas de sus acx::iones y rara vez los castigan. Los oontrolan 

y . les exigen poco, y sen relativanente afectoosos; los niix:>s, por su -

parte, ccm:> preesoolares sen imladuros, oon poca autoconfianza, escaso 

autocontrol y un mfuino de inqui.etoo exploratoria. 

3) Los padres darocrátioos: tratan de dirigir racionalnente las 

actividades de sus hijos, prestando más atención a lo que ellos hacen 

que al tanor al castigo o a la pérdida de afecto por parte de los ni

ros. Cuarx:lo es necesario, ejercén control finne, pero explican las r~ 

zones que furoamentan sus nonnas y estimulan al diálogo. A la vez que 

confían en su habilidad para orientar a sus hijos :respetan los intere

ses, opiniones y personalidades. Son carifvsos, OC11Sistentes, exigen

tes y a la vez respetoosos de las decisiones iirlependientes de sus hi

jos; pero son finnes al establecer las nomas y están dispuestos a im

poner castigos, dentro de ciertos límites. 

Al parecer, sus hijos se sienten seguros sabiendo que sus padres 

los anan y qué es lo que esperan de ellos; caoo .preesoola:res estos ni-
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ros son los más o::mfiados en si misioos, autocontrolados, asertivos, ca 

paces de explotar y de ccmpetir (Papalia, 1985, Fitzgerald, 1981). 

El tipo de patrón de =ianza de los nifus que se utilice en el ~ 

gar influye en las r elaciones de los nifus con diferentes mienbros de 

la familia y no s6lo con los padres. 

D) Conceptos de similaridad, reciprocidad, recurrencia, consolidaci6n 

en intercambios sociales 

0 Similaridad 

Se refiere a que durante el intercanbio social hay 1.ll1 alto nivel 

de similitoo entre la conducta de 1.ll1 nifu y otro. En didlo intercam

bio se pueden presentar factores similares que pueden aparecer para -

ser detenninantes por intercambios recfprocos. 

0 Reciprocidad 

La reciprocidad es encontrada en ambos aspectos de intercambio -

conductual cualitativa y cuantitativarrente, y ambos en actos placente

ros O OO. 

La reciprocidad es el resultado de la necesidad inpuesta por el -

cx:np::irtamiento de 1.ll1 niño scbre la conducta de otro. 

0 Recurrencia 

cada intercambio tiene ocurrencia entre dos individuos y la p~ 
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bilidad de esta recurrencia puede incr€r.lel1tarse, debido al ti¡::o de in

tercanbio que puede ser satisfactorio o ro. 

El principio de recurrencia es una generalizaci6n aipi'.rica basada 

en oOOel:vaciones de un arrplio ran<p de relaciones y circunstancias. 

0 Consolidaci6n 

Se refiere al proceso por el que los intercambios canienzan a ser 

más organizados oon cada recurrencia. cada patr6n de intercambio ha -

aipezado a consolidarse y esto puede ser elicitado igual en la ausen-

cia de alguna de las corx:liciones que orig.inalirente requiri6 para este 

establecimiento y cx:mienza a aunentar la resistencia al cambio. 

0 Generalizaci6n 

La generalizaci6n de intercanbios a través de lugares y relacio

nes no es autanático; éste deperrle en parte de las expectativas del r1:!_ 

oo y en parte de la naturaleza del intercanbio. 
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V. SISTl!WIS CUE INEWYm EN EL DESARroLW SIXIAL DEL NIOO: 

FA!·IILIA, ESCUEIA Y LOS Ol-ll'~ 

a) Familia 

La familia es c:x:ncebida CXll10 un sistana <Drplejo involucrado en -

el funcionamiento interdependiente entre los miembros. 

El sistana del funcionamiento fani.liar puede ser nvdificado par -

carbios en la estructura o par la conducta de un solo miembro de la f2. 

milla. 

La familia tiene el papel central de la socializaci6n del nifu · -

par: a) los miembros de la familia son los prirceros que tienen oon~ 

to social con el niro y son los aros críticos para el desarrollo so-

cial. 

b) Las relaciones de interacci6n emxional entre el infante y el 

padre muestran las expectativas y respuestas del nifu en sus s1..lbsec1Je!! 

tes relaciones sociales. 

Dentro de la mimia familia hay factores que van a influir en la -

tarea de socializaci6n y éstos son: la clase social y crianza, t.amaOO 

de la familia, hennanos, interacci6n padre-hijo, orden de nacimiento, 

interacci6n entre hemanos, ambientes físicos de la casa, cantidad de 

estimulación y organizaci6n del medio ambiente, los efectos de los me

dios de oanunicaci6n. 
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la familia es el punto central de la interacci6n del niño can los 

mianbros de su fanilia, y estas experiencias pennitirán el estableci

miento de interacciones fuera del J"x)gar con otros adultos y niños. 

b) Escuela 

la escuela es un segundo sistana que juega un papel irrp:>rtante en 

el desarrollo social del niño. 

la influencia que establece la escuela en el desarrollo social, -

estará presente en los nanentos en que el nioo interacttla con sus can

pañeros y maestros, y ante diferentes situacio~ acadfroicas. la ªce.E 

taci6n del niño ante los carpañeros y maestros pel:Il\i. tirá que el canpo.!: 

tamiento social se mantenga o se rrodifique. 

la escuela influye tanbién en la organización de pensa!nientos y -

oognici6n,· caro pensar acerca del rmm:ID en diferentes rraneras; capaci

dad para pensar en ténninos de conceptos generales, reglas y eventos -

hipotéticos; la escuela tiene un lugar :i.rrportante en el desarrollo E3l!2. 

cional y de ajuste social as! caro en su progreso acadánico. 

Dentro de la escuela se pueden presentar factores que en cierta -

nedida pueden influir en el desarrollo social del niño; éstos son: la 

estructura de la escuela-espacio físico, organizaci6n y estructura de 

los salones de clases, salones abiertos contra el tradicional. Otro -

factor es el maestro: las expectativas del maestro, el maestro caro -

un evaluador, caro un disciplinador, acercamiento del maestro hacia -
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los al~, el maestro OCJtO \ID nodelo social. Un tercer factor son -

los materiales educativos, los libros que sean apropiados para el ni

vel en que se encuentra el nifu. 

En general, la escuela interviene en el desarrollo social del ni-

ro I ya que en ella se ~ realizar intercambios de tipo social Y en 

ocasiones el maestro o los cxnpañeros propician situaciones que. prcpi-

ci.an intercambios, los cuales pueden presentarse nuevanente, o m:xlifi-

carse _segful la-aceptación que se dio al CXJlllOrtamiento social del ni--
. . 

ro. 

c) cq¡pañeros 

El desarrollo social se inicia en el hogar, pero a rcedida que el 

niño madura se vuelve m!s imependiente; cont!nua fuera de la familia 

en las relaciones con sus cx:ztpañeros, las cuales tienen efectos dur~ 

rc:S en el desarrollo y la oorx:lucta social. 

Las relaciones entre los oaipañeros tienen una influencia espe- -

cial, porque a los nifus les preocupa lo que piensan sus amigos y tra-

tan de cxrrportarse en una fonaa que éstos aprueben. La imitaci6n de -

los ar.pañeros y el reforzamiento (praniaci6n) que ofrecen éstos son -

los: dos irecanisrrC>s por los cuales los nifus influyen en sus corxiuctas. 

los canpañeros son reforzadores de oorx:l~, ar.o modelos, as! -

cx:mJ puntos ~ativos de procesos sociales. Determinantes en la -

aceptación de i.m nuevo cxnpañero, a quien criticar~ su ocrnbre, apariE!,!! 
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cia física, atractivo facial, grado ele madurez, edad, raza, sexo, per

sonalidad y clase social. 

Los canpañeros juegan un papel intercultural, ya que en algunas -

culturas tiene ;;iayor irrportancia que en otras. 

Tanto la familia, la escuela y los canpañeros, tienen un papel ~ 

portante en el desarrollo de la socialización del niño, ya que estos -

tres sistanas van a pennitir que se inicien, mantengan y se r:'Odifiquen 

ocnportamientos sociales en diferentes contextos sociales de los cua-

les va a recibir aceptación o rechazo. 

d) Altruisrro 

Las interacciones entre ocrnpañeros y ·en grupos, así caro las rela 

ciones que se realizan en el hogar, brirrlan al niño oportunidades de -

aprender y practicar la conducta social. Aurx:iue es difícil clasificar 

las conductas sociales, buenas o malas, se han estudiado dos tipos bá

sicos de oonducta en los niños: oonducta prosocial, o altruisr.o y con

du:::ta antisocial o agresi6n. Es importante aprender a controlar los -

:i.rrpulsos de conducta agresiva, pero también es irrportante aprender c6-

IID hacer el bien a los danás. Se espera que los niños lleguen a ser -

mianbros útiles de la sociedad, que aprendan a cxnpartir, a hacer fav~ 

res a otros, a expresar simpatía, y a oooperar. en circunstancias difí

ciles. Se trata de conductas altruistas. 

Se han identificado dos tipos de conducta altruista: 
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a) Normativo: es egocéntrico. Se trata del tipo de cx:irrlucta cen

trado en el yo. Est&l dispuestos a ayudar a hacer algo por -

otro si saben que se les praniará por ello. 

b) Autórr.rro: es el tipo de cooducta prosocial o de ayuda que se -

presenta cuarxlo ro hay presión social evidente, y parece ser -

aut6naro o indepeOOiente de la reccmpensa. 

ID opuesto al altruisro es la oarrlu:::ta antisocial, cuya fo.mamás 

cx:m{in es la agresividad, muy manifiesta en los niños. La agresi6n es 

la oarrlu:::ta violenta y destructiva que oon todo prcp6sito se dirige -

cxntra otras personas o oontra el ambiente. Se manifiesta en llUldlas -

fa.mas (entre ellas insultar, dar ercpujones, golpear, tarq?er los j~ 

tes de otro nifu y rechazar la actitud amistosa de otros), se cbserva 

en la mayoría de los nifus, pero más en uros que en otros (.Ma:.:andless, 

1981). 

Las interacciones o intercanbios sociales entre los ca:rpañeros y 

en grupo, al igual que la vida familiar, proporcionan al nifu oportunc! 

dades de aprender y practicar ccniuctas sociales. El altruisr:o es una 

de las conJuctas sociales que se desarrollará en los niños en la rrmi

da en que vean a los adultos adoptar actitudes altruistas a todo nivel. 
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El desarr ollo social del niño es un factor :irrq:iortante, ya que a -

través de éste el niño realizará intercambios de tipo soci al, lo que -

pennitirá enfrentarse a un tipo particular de conflicto social que de

be resolverse. Segful, que se resuelva o no el conflicto, el niño apr~ 

derá ciertas características soeiales o sus opuestos. Estas caracte

rísticas serán las destrezas fundamentales para lograr una aceptación 

¡;ior los daras. 

El establecimiento de los intercambios y relacioren sociales se 

van a desarrollar dentro de un marco biol6gico-social en donde se pre

senta una serie de eventos en los cuales intervienen mimbres de una -

sociedad. El mantenimiento de los intercambios podría decirse que -

san regidos por la persona cx:m quien se interactGa y los l ugares don::le 

se realiza; la transfonnaci6n se realiza a través del resultado de la 

propia conducta del niño, la cual es predictiva, depeOO.iendo de la 

aoeptaci6n que se present6 en la conducta del niño anterionnente. 

El estudio del desarrollo social presenta problemas al tratar de 

unificar la definici6n de un concepto cerco en este caso, ya que cada -

autor da su definici6n. Se oansidera que la definici6n de R. B. Cairns 

es muy descriptiva: "una clase de con:iucta organizada en la cual los 

actos de un in:iividuo contribuyen a la direcci6n y control de los ac-

tos de otro in:iividoo o in:iividuos". 
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Hay tres pun':.os :in¡xlrtantes dentro del desarrollo social los cua

les son: el inicio de un intercambio, que se presentará desde el ~ 

to en que el niño entra en contacto con otra persona, y los intercain-

bios se mantienen o se nDdifican de acuerdo can la aceptaci6n de los -

adultos asf cx::rro por los carpañeros. 

cano se rrencion6 en el desarrollo del presente trabajo, ru:iy dif~ 

rentes aproximaciones que han estudiado el desarrollo social, las cua

les son: 

0 Apraximaci6n identifiC:aci6n-internalizaci6n: cx:mSidera el desa-

rrollo social cx::rro una imitaci6n a través del proceso de identificaci6n 

en el cual se presenta un aprerxlizaje donde se internalizan las normas 

norales de los adultos que el niño trata de imitar. Da ~ia a 

las experiencias del niño, los tipos de crianza y el aprendizaje. 

ºPsicoanalftica: la identificaci6n a trav~ de la cual el nifu oo 

solémleilte imita las acciones de otras personas sioo que real!0011te tra

ta de identificarse ooo la persona del misoo sexo. la interiorizaci6n 

(superego) está regida por el ego del niño. considera los aspectos de 

maduraci6n e influen:::ias culturales. 

ºCogooscitiva: en la r;edida en que los niños maduran cogooscitiv~ 

rrente e interactúan con otros niños y con adultos, piensan en fomia ~ 

ros egocéntrica y aprerrlen a tanar sus prq:>ias decisiones y a verse a 

sf mi.S110s cx::rro iguales a personas ¡¡eyores a las que una vez aceptaron 
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a::xoo autoridad absoluta. 

ºAprerrlizaje: el desarrollo social se adquiere igual que otro ~ 

portaniento. Utilizarx:lo la identi:.':icación (caro una imitación), y la 

internalización de reglas, juega un papel :inportante la praniaci6n o -

el castigo de los canportamientos. 

El proceso de socialización se inicia desde el reunen.to del naci

miento, en el cual se inician sus primaras interacciones. Las prime-

ras conductas que se manifiestan en el niño son; llanto, sonrisa, se

guimiento visual, explaracün de su medio arrbiente, as! cx::m::> los inte!: 

cambios que se realizan con los mienbros de su familia y con la socie

dad en la medida que el niño se va involucrando. 

Dentro del proceso de desarrollo existen puntos que son :inportan

tes y que pueden influir en el rni.s:o, pennitiendo que éste sea ro.is rá

pido o lento. Estos sistams son conocidos cx::m::>: la far.tilia, en la -

cual son :inportantes los patrcmes de crianza, la integraci ón, educaci6n 

y nivel social; la escuela y los cx:mpañ&os son dos sistanas que jue

gan un papel ir.portante en el desarrollo social, ya que ahí se llevará 

a cabo un gran núrero de intercarbios sociales y al miStO tiercp:> pellaj,_ 

tirá al nioo aprender ciertas estrategias para enfren~se ante situa

ciones sociales de conflicto. 
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VII. DIOCUSICN 

Consideraioos que en la interacci6n clel nifu definitivamente inte:!: 

vienen una persona o varias que san furX!amentales en este desarrollo -

social. El tipo de J:eS?JeSta que prop:lrcionan los adultos al nifu es 

:iJIFortante para que el nifu inicie sus intercanbios de tipo social. 

En lo referente a las teor!as, todas las aportaciones que cada -

una de ellas presenta son· importantes y se presentan en el desarrollo 

social. Pero crearos que en el desarrollo iµ:ial van a intervenir Pl'.2 

oesos de aprerxlizaje, factores biol6gicos y sociales así oatD el ~ 

so oogn:>sct.ivo; agregariaros, ada':lás, el factor tierrp:>, ya que defini

tivamente el desarrollo social se va a dar o se m:xlificará a medida -

que $te avanza, a través de Céll'bios de tipo cultural y social. 

En los tres sistemas que influyen (familia, escuela y canpañeros) 

en el desarrollo social estaros de acuerdo, ya que sen tres sistanas -

en los que el nifu se va involuc:ran:lo a medida que va crecieroo, y -

al misnn tierrp:> va ayudar a un desarrollo social ~. 

Con respecto a las rxmnas irorales, crearos que están influidas -

par una serie de factores c:x:m:> p.ieden ser: religión, grupos étnicos, 

educaci6n, medio social, etcétera. IDs padres son los rrodelos para la 

adquisici6n de las IlOll1"iS irorales. 
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