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INTRODUCCION 

El abandono -infantil es un f'enómeno social con una tendencia 

a incrementarse paulatinamente como consecuencia del crecimiento 

demográfico, las desigualdades sociales., la ignorancia y la incu! 

tura, las cuales 4eterminan el ro·mpimiento familiar, por lo que -

los menores son lanzados al mundo sin más pratección que su suer

te, sin saber que les depara una angustiante lucha por la supervi 

vencia. 

Da.do que es··un fenómeno que afecta directamente al ser huma

no desde el nacimiento hasta la edad adulta, implica una atención 
.... 

especial en:su. educación. De ahí la importancia que esta situa-..; 

ción tiene para la Pedagogía para que los efectos nocivos de la -

institucionalización no hagan mella en el desarrollo de la niñez 

presa del ábandono, evitando la infelicidad que repercut~ria neg~ 

tivamente en la sociedad. 

, 
Tambi~n es de considerar el aspecto económico de este proble. 

ma, ya que.hasta la actualídad solamente ha. representado un~ der.,2. 

gación de capital con escasos resultados~ Lo que hace urgente una 

adecuada planeación institucional que permita el aprovechamiento -

del más caro de los recursos, ei humano desde su más ínfima expre

sión. 

El propósi.to del presente trabajo es aportar un bosquejo del 

abando~o infa:ntil y su atención institucionalizada, ya·que en el 

ini~io de mi actividad profesional mantuve contacto con niños en 



dicha situaci6n, en la cual observé la necesidad de que existie

ra en estas instituciones un pedagogo que resolviera los pr0ble

mas del menor abandonado, que no es un fenó~eno específico de un 

niño en particular, sino que en cierta forma es un reflejo, un -

síntoma de una sociedad en crisis con serias repercusiones socio-

económic·as e individuales. 

En la realización de este estudio en primera instancia expo.!!. 

go el problema de acuerdo a los diferentes aspectos teóricos que 

son aportaciones de diversos autores, para tener una mejor compre_!! 

si6n del mismo, y de acuerdo a las metas que me había fijado para 

-el presente trabajo, consideré necesario describir el funcionamien 

to dé las diferentes instituciones dedicadas a la protección del -

niño abandonado, para tener un mayor conocimiento de la realidad. 

De esta forma con una noción más plena __ e inte_gral de la pro

blemátic.a, me permití hacer una serie de consideraciones a corto 

plazo de cada una de las insti tuci_ones, para reformar la atención 

prestada hasta la actualidad mediante el máximo aprove.chamiento -

de sus recursos. Y además··, tomando en cuenta los datos obtenidos 

acerca del desarrollo del niño en instituciones de otros países -,. 

con diferentes organizaciones, propongo la creación de centros -

qu_e con templén ciertos lineamientos de las mismas, adaptándolas a 
{ 
i los recursos del país. 

Debido -a lo vasto e i~agotab_le del tema, y a una serie de di 

ficultades y contingencias que se. presentaron durante las visitas 

a las diferentes instituciones con fines de documentación, hacen 

.. 



que la reali~ación de la presente invest:igact6.n tenga. ciert·a·$ i!_. 

mitaci~n~s. 

El ha-ber ahondado en esta probJ.e·mática~9 ·propo·~c~o.n6 un --
= ....... , .. 

r?" 

sin ·número de satisfacciones·, entre ellas las inherentes a la -

culminación de este trabajo, pero la más· iaportante fue la pártl 

cipac,ió~ en el conocimiento de un fenómeno ,con f'uerte repe·rcu--

sió~ social, que en cierta ·forma lesiona el desarrollo dei país. 

Por lo anterior deseo muy s;in·c~ramente agradecer a ~odos lo.s 

que d~ alguna forma contrib~yeron-a la- realización de este estu

dio que tiene como meta transformar la situación actual, para -

que el hombre que surge del ~iño sea un- ser integro y productivo 

a s! mismo :y a la sociedad e.n que vive. 

--



.,,, 

1.- EL ABANDONO INFANTIL. 

El desarrollo físico'!"psíquico-social del ser human9 depende 

no sólo de la constitución corporal y del ambiente físico en que 

vive,- sino también de sus interacciones psicológicas y referidas 

a su conducta hacia las personas que lo rodean, ya sea .en su mun 

do familiar o extrafamiliar, que constituyen su esfera social. -

Para mejorar su desarrollo, los seres humanos necesitan de apor

taciones psicosociales, tales como la atención, ~¡ afecto, la a-
---.... . ........_,_ 

probación y el control de sus expresiones. Sin un equilibrio ade 

cuado de estas aportaciones el individuo puede padecer desajuste 

psicosocial, que producen resultados tan desastrosos para lasa

lud, como la mal nutrición física, 11iotivada por los desequil:i--

brios dietéticos. 

Por lo que las variaciones !~ el ~_mbiente psic~~-~cial_, ta~

bién repercuten ert el desarrollo de la capacidad del individuo. 

Cuando estos contactos psicosociales, se producen en exceso 

se denomina intoxicación, y cuando se presentan con carencia se 

le llama deprivación psicosocial, (1) o abandono infantil. Este 

último será el objetivo de la realización del presente trabajo. 

-Como.preámbulo referiré brevemente a acpellos investigado-

res que se han interesado en el problema • .In.na Freud es la pri

fflera en observar la situación de la niñez· abandonada, ya que en 

(1) N. -TALBO'r, et al., Conducta i~fantil em pediatría, 20. 
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19.36 estudió en España los efectos de la separación de los niños 

de sus hogares con motivo de los confli~tos políticos. Más tar

de trabajó en Francia y por últimQ en "Inglaterra en donde compa.!: 

·tió experiencias con Dorothy Burlingham·, como consecuencia .de la 

seg.unda guerra mundial. Así mismo W. Goldf'arb en 1_94:5, interes.!!_ 

do e~ dicha situación, denominó a estas carencias como depriva--
____--

ción psicológica, y posteriormente R. Spitz lo refiere como hos-

pitalismo en 194:6, J. Bowlby en 1951, elabora un estudio titula

do Maternal Care and Mental Health, que es editado en Londres y 

posteriormente en Ginebra, en que analiza las consecuencias de -

• 
la privación afectiva. Ya en 1966 Richmond y Caldwell los deno-

minan como niños desventajados y Gardner como ambiente :familiar 

disminuí do. Más rec.ientemente Talbot y Kagan· lo refieren como -

mal nutrición psicosocial y por último a esta misma condición ca 

rencial se le denomina en México como abandono infantil en la.-

S.S.A. y niñez desvalida en la I.M.A.N. en 1968. 

Todas las investigaciones coinciden que es esencial para la 

~alud mental del niño, experimentar una relación afectuosa, ínti 

ma y continua con su madre, o substituto materno permanente, es

pecialmente durante los primeros años de su vida. (2) 

1.1 Concepto de abandono. 

La situación genérica en que un niño carece de la relación 

~adre-niño, se denomi.na Abandono Infantil. El cual se clasifica 

de la siguiente ma~era: 

(2) J. BOWLBY, Cuidado maternal y amor, 13. 



a) Abandono total que implica la pérdida de los. padres y que. es

tá re.presentado por los niños e~ósi tos, que son aquellos _que 

se abandonan volunt~riamente, y po~ los niños huérfanos. 

b) Abandono transitorio, representado por los niños extra·viados, 

y que en el caso de no reintegrarse a su bogar, se/-éÓnsidera 

/ como abandono total. 

I 
e) Abandono parcial, es aquel que implica la presencia física de 

la madre o del padre pero que po_:r diferentes causas, queda in 

terrumpida la comunicación entre padres e hijo. Las causas -

podrían ser ª!~ibuídas a di_fer~_~t_es situaciones como serían: 

hospitalización de la madre,incapacidad del padre, padres vi

ciosos, por drogadicción o alcoholismo, hijos de madres solt~ 

ras o de presos o por la ausencia física de cualquiera de los 

padres. 

Estos tres tipos de abandono· tienen la ~aracterística de ser 

de tipo cuantitativo; en cambio existe otro abandono de carácter 

cualitativo que está generado por la falta de conocimiento de las 

necesidades psicoso~iales del niño, el desagrado personal por el 

mismo y la i'naccesibilidad paterna_, en que a pesar de la. presencia 

física de los padres, éstos no cumplen adecuadamente su función, 
• 

a éste se le denomina Abandono Parcial Afectivo, que es de una -

gran trascendencia en nuestra sociedad y época actual, pero que -

no será analizado, puesto que las instituciones a que me referiré 

están abocadas a los primeros tres incisos. 

Las repercusiones del abandono, en el desarrollo del niño, -



' 

,. 

dependerán básicamente de la edad en que se produce la se.paración: 

1.- Separación de la madre antes del establecimiento d~ una rela-

ción de dependencia ~stable y segura. (Primeros seis· meses). 

2.- Separación de la madre despué~ de que se estableció una rela-

ción firme y segura, y antes de que el niño tenga una edad su

ficiente para ser autónomo. ( Segun.da mit~d del pf,ittíer año). 
//. 

Otros dos factores importantes serán el período que dura la 

separación y el grado de la falta de cariño materno. 

En lo sucesivo, se hablará más de la relación madre-hijo, ya 

que es el vínculo más importante del niño en los primeros años, -

pues para el niño pequeño el padre es una figura secundaria, que 

aumentará de valor, cuando empiece a valerse por sí mismo, como -

lo referiré más adelante. 

1.2 El shock de la separación. 

Anna Freud y Dorothy Burlingham hicierc»JJ. observaciones ·duran 

te la guerra en niños abandonados en las cwal!es describen que no 

es en sí la separación, la que produce reacciones tan anormales -

comQ la :forma en que ésta se realiza. El slnmck de la separación 

se produce por el repentino cambio, ya que el niño no está prepa

rado para esta situación. El peligro d~l aBJandono reside en la 

pérdida brusca e inesperada de todo lo que el niño conoce y ama. 

La :frustraci-Ón y la nostalgia por la madre, le produce un .. ~s.t~c,iQ_ 

de tensión que lo sacude como un shock. S.i la separación no :fu!:_ 

ra tan repentin.;l, y si tuviera el niño oportiunidad de conocer de 

__ .:J 
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antemano a sus substitutos, la transición de un objeto a otro se 

r-ía más gr~dual. 

El efecto de la separación es diferente, de acuerdo a las -

distintas etapas de la evolución de las relaciones entre la madre 

y él hijo. La primera fase comp~ende los primeros seis mes~s de 

la vida y se distinguen por un carácter material y egoísta. La 

vida ·del niño está regida por la satisfacción de necesidades, y 

el satis factor de éstas, es la madre. El. -niño que es. separado en 

esta etapa, aceptará los cuidado~ del substituto, ya que todaví.a 

no distingue a los seres que le rodean, sin embargo experimentará 

algunos trastornos como lloriqueos, dificultades en el dormir y 

ciertas irregularidades digestivas •. El trastorno será más serio 

y prolongado si la madre a~amantaba al niño. 

del primer año. Existe aún un vínculo material que lo une a la -

madre, pero este egoísmo empieza a evolucionar ya que el niño co

mienza a interesarse :por su madre, aún cuan.do no requiere material 

mente de su atención. Ya es conciente de su presencia, por lo tan -
to, la separación en esta época producirá trastornos más prolonga~ 

dos. Se mostra~á inquieto, huraño y tendrá disgusto por el mundo 

exterior. (3) 

Robertson distingue tres fases en la reacción de separación: 

' 

\ 
\ 

Fase inicial de protesta o fase activa, manifestada por inqu!_e_~u_<:\ _______ 1 

y llanto. 

Segunda fase de desesperación o de enquistamiento, fase .pasiva que 

( 3) A. FREUD y D. BURLING.HAM, La gü~rra y los niño's, 39-45. 
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se manifiesta por indiferencia al medio. 

Tercera fase de rechazo, manifestada por el repudio a la madre o 

cualquier substituto materno. (4) 

Estas tres fases, se observaron en separaciones prolongadas 

durante la segunda mitad del primer año del niño. $in embargo -

Ainsworth, realizó una investigaci6n sob:i~ los efectos de una bre 

ve separación (ver apéndice No. 1) donde observó, que di~has reac 

ciones también son manifestadas en este caso. 

El vínculo personal que lo une a la madre, llega a su evolu 

ción total al entrar el niño al segundo año. Ahora siente cariño 

por su madre, se vuelve posesivo y tambiéµ empieza a darse cuenta 

que existen otros seres además de ésta. La separa~ión en esta -

época p·roduce reacciones muy violentas. La nostalgia por la ma--

-
4re llega a ser intolerable, lo que le-produce-desesperacion. Mü 

chos niños de esta edad·, se niegan a comer y a dormir, se aferran 

a cualquier objeto que le recuerde la presencia material de suma 

dre. Otros niños no presentan reacciones tan violentas, parecen 

tranquilos, aturdidos e indiferentes. 

1.J Depresión anaclítica • 

. 
"El daño sufrido por el infante privado al!.e su madre, será pr.2,t 

porcional a la duración de dicha privación. Por eso se distin--

guen dos ca.tegorías.: la privación parcial af'ecti va y la ·p_r~ v:.~~i~n __ _ 

(4) S. LEBOVICI y M. SOULE, El conocjmiento cd-el niño a través del 
psicoanálisis, ·ü12. 
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""
afectiva total. Los dos síndromes .resultantes de la privación.! 

fectiva, no están divididos de un ~odo tajante, hay transic.ión -

del uno al otro". (5) 

Al primer síndrome se le deno.milia Depresión anaclí tica y al 

segundo Hospitalismo. 

En las investigaciones que realizó Spitz en los lact~ntes -
{J 

separados, (ver apéndice No. 2) describió el estado de embruteci 

miento en -el que naufraga el niño.~rivado de los cuidados mater~ 

nos, al que denominó Depresión Anaclítica cuya descripción clíni 

ca es la s~~ui~n!~= durante el primer mes los niños comienzan a 

gimotear, se hacen exigentes y se prenden del observador; duran

te el segundo mes, los gimot'eos se transforman-. en chillidos, se 

da pérdida de peso y hay detenci·ón en el progreso de su desarro 

llo. En el tercer mes existe un rechazo -a todo contacto, posi

ción patognomónica (permanecen la mayor parte del tiempo acosta 

dos sobre el vientre en su cuna), insomnio, prosigue la pérdida 

de peso y una tende·ncia a contraer enfermedade~, generalización 

del retraso motor y rigidez de la expr~sión facial. Después 

del tercer mes, ésta queda establecida y persiste, cesan los 

lloros y son reemplazados por raros gimoteos, el retardo aumen

ta~ se hace letárgico. 

Una de las condiciones necesarias para IIJIU.e el niño contrai 

ga la depresión anaclí tica, es .que previament.e tenga buenas re

laciones con su madre o sea, ·cuando ya se ha es.tablecido un ape 

go, por lo tanto el niño sufrirá .más con la .separación. 

( 5) R. SPIT~. El Primer año de vida del niñ<ai., 197. 
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1.4 Hospitalismo. 

8 \" 
_En la depresión anaclí,tica, la mejoría es estimulada cuando 

el objeto amoroso retorna al infante dentro de un período d~ tres 

a cinco meses. En la privación total, las cosas varían. Si se 

priva a los infantes durante el primer año de vida, de todas las 

relaciones de objeto por períodos que duren más de cinco meses, 

darán muestras de los síntomas anteriormente mencionados con una 

gravedad mayor, que dará un empeoramiento, que parece ser en pa!:. 

te irreversible. 

Spitz estudió a niños que vivían en instituciones que reci

bían cuidados físicos perfectos, pero con graves carencias en el 

plano de los cuidados maternos. Estos niños después de haber pa 

sado por los primeros estados de la priyación pa·rcial ya descri

tos, se hundieron en una situación grave. 

11El retraso motor se hacía evidente, los niños se tornaban 

pasivos por completo, el rostro se volvía inexpresivo y la coor

dinación ocular era defectuosa, posteriormente aparecían pertur

baciones motoras rítmicas y movimientos extraños de los dedos". (6) 

Se ha confirmado la gravedad del hospitalism~, ya que se -

presentan perturbaciones tales como el no poderse vestir solos, 

no adquirir hábitos de limpieza, no tener control de esfínteres 

y en cuanto al lenguaje se nota un retardo importante. 

(6) Ibid~m, 205. 
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La depresión anaclítica y el hospitalismo dem~estran que una 

deficiencia grande en las rela·ciones con la mádr~, lleva a uria d!, 

tención en el desarrollo de todos los sec·tores de la personalidad. 

1.5 Apego. 

El recién nacido comienza a vivir teniendo muy pocas respue.!. 

tas emocionales específicas a otras personas. No posee tendencias 

innatas a amar, odiar, temer, acercarse o alejarse de personas. 

Sus experiencias con seres humanos durante este primer a~o pon~n 

los fundamentos de sus actitudes futuras respecto a ellos. El a

bandono o el rechazo extremo durante este período puede dar como 

resultado un grave daño a la capacidad que el niño tenga en lo fu 

turo, para establecer relaciones satisfactorias con otras perso-

nas.. Esto generalmente lo aprende ·de su madre, lo que formará ei 

núcleo de su conducta ulterior respecto a otros. 

Desde que el bebé nace manifiesta conducta, algunas son res

puestas espontáneas y otras son reacciones a necesidades. Lama

dre jµe.ga un vapel importante en este conjunt:o. de respuestas. 

En la et~pa del balbuceo cuando el niño sonríe o llo::ra, la -

madre es ·quien está presente para responder al niño. Así pues, -

las reacciones tempranas del infante que no BBan sido aprendidas, 

se 'dirigen comunmente a la madre 'biológica. 

El concepto de apego es relativamente D!lievo en la teoría dei 

desarrollo infantil. L~ inter·pretaci6n tradicional de la relafiÓn. 
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estrecha que se observa entre un infante y la madre suponía que 

la relación se debía a un condici·onamiento a la madre ·que tenía 

un valor de recompensa positivo. Esto se enunciaba de la siguie_!!, 

te manera~ Cualquier estímulo nuevo asociado a una compensación -

.(alimento, calor o un estado agrada~le) , adquiere valor de recom-

pensa. 

Pero también otras fuentes de dolor y de incomodidad (por e

jemplo, las lesiones, el frío y las enfermedades) son semejantes 

al dolor del hambre para que el niño produzca la misma respuesta 

que dió cuando se $inti6 hambriento. Es decir, el niño que se -

acerca a la madre cuando tiene hambre, se acercará también a ella 
- - ·-

para que lo cuide, cuand_o sienta dolor o i-ncomodidad por otras r.!. 

zones. Esto se obs~rvó en algunos experimentos que se realizaron, 

lo que complicó la concepción de que sólo el ~limento fuese el fun 

-
damento de relación madre-hijo. 

Entre estos experimentos, se encuentra el que realizó el 

Profr. Harlow, quien hizo estudios ~on ·monitos de- corta edad, a 

ios que colocó con monas "madres" hechas con tela de alambre, las 

cuales tenían un biberón atado al· pecho. ·otros fueron alimentados 

de manera semejante por -~na madre de tela de alambre que difería -

en un solo aspecto de la otra, que estaba cubierta de tela de toa

lla. Cuando a los mohos se les permitió elegir entre una madre y 

otra, prefirieron a la madre de tela de toalla. Esto se observó 

también en mo~i tos que siempre se alimentaron de la madre -de --.a-lam--

bre y nunca de ta madre de te.la de toalla. De acuerdo a la teoría. 

tradicional, el monito debería acercarse a la madre que proporcio

nara alimento, independienteménte, si ésta 1e brindara calor o co-
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modidad. Sin emba-rgo este estudio lleva a la conclusión de que 

para que el monito se desarrolle normalmente tiene que estable

cer relaciones con un objeto al cual pueda af'errarse durante los 

primeros meses de vida, y el substituto de tela de toalla era me 

jorque el de alambre a pesar de que los dos le proporcio~~~an -

.alimento, ya que el primero, satisfacía además la necesidad de -

contacto. 

En el caso de los seres humanosi el infante sonríe, balbucea, 

manipula, etc., y la madre es el estímulo que constituye el blan

co de estas respuestas. En consecuencia, el bebé se va apegando 

gradualmente a la madre, _y_ ~i_ ésta __ _además' le proporciona alimento 

y comodidad, hará que aumente el apego hacia ella. (7) 

Las primeras experiencias de apego al cuidador y del pl'acer 

que ésto trae consigo tienen dos consecuencias, en primer lugar, 

las respuestas que el niño produce ante el cuidador se generaliz,!_ 

rán ~ otras personas, en segundo lugar, el i:anfante deberá adqui

rir un esquema bien articulado ( o imagen men:tt.al.) de la cara, la -

f'orma. y la voz del cuidador. 

El principio de la generalización dice, que si el in(ante, -

produce un conJunto de respuestas ante una c]l.ase de··estímulos, ~-
. 

probablemente las producirá a~te objetos semejantes, pero no ante 

objetos que sean diferentes del original. J..aa segunda consecuencia 

hipotética d·el apego o vinculación del in:fantte respecto a l:a-·madre-, 

es que el niño adquiere un esquema detallada tde la madre, especial-

· a11 · dad en el niño, 240-( 7) MUSSEN 1 et. al.,. De s3.rrollo de la person i · 

245. 
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mente del rostro. Se supone que el infante adquiere una im~gen 

mental de l_a perso.na que es objeto de.l apego. 
1 ' 

A consecuencia de ésto, se pres_entan dQs clases principales de 

ansiedad, que parecen depender del apego estrecho que siente el -

niño- por un adulto. A una se le llama Ansiedad ante el extraño 

y a la otra Ansiedad causada por la s'eparación. 

Ansiedad ante el extr~ño. Una de las primeras causas de ma 

lestar en el infante, es la que provoca el encuentro eón un estí 

mulo que encierra ~na discrepancia moderada respecto de un esqu.!_ 

ma que el i-nfante ya ha establecido. Esta' ansiedad que siente an .... 
te una cara extraña, se _presenta hacia los 6 u 8 meses, ya que la 

mayoría .de los infantes a esta .. edad han adquirido ~ esquema tan 

bueno del rostro de su madre que el del extra~o es una discrepa.!!. 

cia. Pero la maleabilidad del sistema dei infante se observa en 

el hecho de que este miedó tiene ~orta duración. Después de una 

exposición suficiente a otros, el infante no reacciona ya con mie 

do intenso, e inclusive puede generalizar la respuesta de acerca

miento a nuevas·personas. Una señal que el infante exhibe cuando 

ha adquirido el esquema de un ros·tro, es el d~ la sonrisa con que 

responde al mismo. 

. 
Ansiedad a, causa de la separ.ación. Una segunda forma de an-: 

siedad hace su aparición en los niños hacia l.os 10 meses y empie-

za a desaparecer a los 18 meses. Esta ansie«llad de separación _im"'!" __ _ 

plica que cuanto más fuerte es el apego del lllleb6 re~pecto a su -

madre tanto más :frecuente e intensa será la ansiedad de s·eparación. 

·' 
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La ansiedad de separaci6n tiene tres componen1:es: la discrepa_ncia 

que se produce al quedar sepé,\rado de la madre,. la alteración de -

las respuestas habi tua°I-es ante la madre y la imposibilidad de pr,2_ 

ducir alguna respuesta pertinente que lo lleve hasta su madre. (8) 

En el caso de los infan~es criados en condiciones de contac

to mínimo con un cuidador, el apego es muy débil. Esta es la si

tuación de lo·s niños institucionalizados, ya que por no contar -

con un cuidador "personal", tienen menores oportunidades de .esta

blecer apego con un adulto. 

Los bebés institucionalizados difieren considerablemente de 

los criados en familia. Esta diferencia no es tan marcada antes 

de los tres meses, pero después de los cuatro, estas diferencias 

se ponen de manifiesto, balbucean poco, no se adaptan a la post_!! 

- - -
ra de los bra20s del adulto. A los 8 mese_s- tienen menos inferés 

por el medio ambiente y la ansiedad ante el ex~raño es rara, las 

expres1ones faciales son poco expresivas y hay una demora en la 

aparición del lenguaje. Todas las· conductas que suelen ser apre~ 

didas por relación recíproca con un adul t.o, son las que están más 

retardadas. Esto se debe a la cantidad de atención individual mí 

nima, a la falta de relaciones estrechas entre el. niño y la madre 

substituta, a las oportunidades mínimas de aprendizaje social y -. . 
a la falta de estimulación sensorial variada que. existe en las --

instituciones. (ver apéndice No.)) 

(8) Ibidem, 254-260. 



2.- CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO i>EL_ NIÑO INSTITUCIONALIZADO. 

John Bowlby observ6 que la privación del amor materno en la 

primera· infancia puede tener un efecto de gran alcance sobre el 

desarrollo de la salud mental y de la personalidad de los seres 

humanos. 

Los estudios que hizo directamente eri in~titucionfi!s, dejan 

bien sentado que al faltar el cuida~o materno, el desarrollo d~l 

niño casi siempre se retrasa física, intelectual- y socialmente, 

y que pueden aparecer síntomas de padecimiento·s físicos y menta

les. 

Observó que hay infl.uen,cias que determinan e.l .grado del da""! 

ño, como son la ed~d, la duración y especialmente el grado de pr,! 

. , 
vacion. 

En cuanto a la edad en niños privados completamente de. cui

~ado materno, se vió que todos· los niños de. menos de. siete .. años 

de edad parecen estar en peligro de daño institucional. Ha)r_va .. 

rios estudios hechos en instituciones (ver apéndice No._~) que ... 

demuest~an que desde las primeras semanas muchQs infantes_mani-~ 

fiestan el e(~cto perjudicial de la separación~ .sob~e.todo. en.el. 

desarrollo deficiente del infante. Entre los síntomas observados 

se advierte que el niño privado de afecto, difícilmente sonríe.a· 

un rostro humano, puede tener mal apetito, puede dormir mal o no 

mostrar iniciativa alguna. El retraso en el habla es caracterís 

tico del niño de instituci6n. 



Otra in:fl~elicia determi:p.ante es la duraci6n, mientras más -

larga sea la p~ivación más se retrasa el desarrollo del niño y -

se ha demostrado que aunque el niño perman•zca en la insti~ución 

si se le proporciona un sub~tituto mat.erno, los efectos disminui 

rán ya que el grado de privaci6n será menor. 

La descripción típica del infante separado, ha sido repeti

da, y esta condición es observable en niños entre los seis meses 

y dos ~ños. Y en general, es característica, de infantes que han 

tenido una relación :feliz· con sus ~adres hasta los seis o nueve -

meses y que de~puis se separan bruscamente de ell~s sin que se 

¡e~ prQc~~e ~ substi tw~_o_ ~~e_9_1.1ad~. _Lo~ _qu~ _ J~}.lÍaµ ~elªcione.s P,2. 

co satisfactorias pueden escapar a la depresión y ésto indica que 

su desarrollo interior ya estaba afectado y que su capacidad d·e -

amar también se enc.ontraba dañada. Si la separación continúa la 

recuperación será casi imposible. Se cree que después de tres 111_! 

ses de privación hay un cambio cualitativo; después del cual la -

recuperación es rara vez completa. Los trastornos a los que están 

propensos los niños entre tres y seis meses no· se manifiestan tan 

rápidamente. Sin e.mbargo es conveniente insiátir en que estos r,!. 

sultados adversos pueden evitars~ durante el pri·m~r año de vida -

si los niños re.ciben cariño de un substituto materno. En el segll.!!. 

do y tercer año de vida, la respuesta emocional~ la separación no 

sólo es igualmente severa, sino que las madres sub~titutas se ven 

-rechazadas. El niño se angustia, grit-a y s-e quej"a,. después se -

vu·elve callado y puede caer en la apatía,. d:e 1a que sale lentainen 

te al empezar a interesarse en su nuevo ambiente. No obstante --
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tiene regresiones, moja la cama, ~.e masturba, etc. Naturalmente 

hay variaciones y se puede confirmar que los niños que han,tenidó 

una relación íntima y amorosa con sus madres son los que más su-

fren. Los que han sido criados en instituciones y no han tenido 

ninguna figura materna permanente, no muestran respuestas a este 

tipo, pues su vida emocional ya está afec·tada. 

Por lo dicho anteriormente se puede ver que el daño. provoc.!. 

do por la falta de cuidado ·materno es muy severo antes de los -

tres años, pero sin embargo entre los tres y cinco años el riesgo 

todavía es grave, aunque mu·cho menos que antes. Después del qui_!!, 

to año el _rie~_go __ dis.minuye aún más,_ aunque la adaptación es d:i.fí

cil si ·1a iseparación es repentina y si no ha habido preparación -

alguna. Sin embargo puede haber manifestaciones posteriores en ... 

la edad adulta, que se demuestran en la exc~siva intolerancia de 
1 / 

sus propios defectos h~eia otras personas, y por lo tanto consti-

tuyen una amenaza para la relación con los propios hijos. Por lo 

I 
tant9 la capacidad del adulto para ser padre dependerá en gran m.!_ 

dida, del cuidado materno y paterno que reciba en su niñez. (9) 

2.1 ne·1 nacimiento a los 12 meses • 

. ,_ 

Dorothy Burlingham y _Anna Freud observaron en su guardería~ 

de Ha.mpstead en Londres,. .que el_ C,esarrollo· ct:el. niño en ~\lS _prime-' 

ros seis meses de edad_, es bueno, sobre todo en aquéllos_, que no 

fueron a:limentados al pecho •. , Esto debido a que se les brinda una 

qietá balanceada, medidas hi.giénicas en la preparación de los al·i 

(9) J. BOWLBY, o.e., 20-33. 
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mentos, etc. Después del ·se:;,cto mes, las cosas cambian, s~ obser 

van menos activos y vivaces que el niño criado en familia, la ª.E. 

~itud .de imitación que se desarrolla a partir del oc1;avo mes, se 

observ~ modificada· con detrimento, debido soore todo, a la falta 

de contacto íntimo y apego c~n un adulto; la angustia ante el ex 

traño que se manifiesta en este mes, es de menores proporciones, 

e incluso -:r;a.o ~lega a apreciarse. 

El desarrollo inicial motriz se enc.uentra por lo regular dis 
. -

minuído, y presentan una actitud desinteresada por el medio, sien 

do niños apáticos, pasivos e indiferentes. 

El retraso del bebé ins·titucionalizado durante esta fase, se 

debe a la insatisfacción de sus necesidades afectivas, que son 

tan importantes como las de t.ipÓ corporal, así como a la falta de 

un cuidador individual y continuo. 

·2.2 Del primer año al segundo. 

Control Muscular.- En e·l comienzo del segundo año, e¡ niño 

aprende a moverse libremente y a controlar sus movimientos, és.to 

lo puede hacer mejor en 1~ institución que aquél criado en su pr~ 

pio hogar, ya~que la madre, por lo general no puede 4ejarlo jugar 

libremente y fomentar su desarrollo debido a que ~l espacio es -

reducido y existe la p~sibil.idaq. de que corra peligro, por lo que 

permanece en un lugar estrecho, mientras que en la in~tituCiQn 

tiene más espacio y pu~de movers·e libremente. Además a partir • 

de los dieciocho meses, los niños insti t~cionalizados van siendo. 
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capaces de ayudar as~ niñera, colaboran activamente en todo lo 

que se refiere a ~us propias necesidades, mientras que el ~iño , 

criado en familia, todavía es manejado por la madre. 

Desarrollo del lenguaje.- En es'ta esf'er.a el niño .institucio 

nalizado se ve en desventaja ya que se ha estable~ido que el voc!. 

bul~rio medio de un niño de un año no ~upone.más que dos palabras 

por lo general, mientras que él de dos años cono.ce un número de -. . 

vocáblos que va~ía des~e 40 hasta 1200 y a veces más, con una 

.....: 

gran var:i,.edad de expresiones y frases. Y e~tps\progresos del len 

guaje se. retardan en el niño de institución por lo m~nos seis me~ 

ses debido a dos causas: los .niños están separados por edades y -

forman un grupo en este período, en el cual ningún niño sabe hablar, 

y si el lenguaje aprende .sobre todo por imitación, la oportunidad 

de aprender a háblar es sumamente reducida. La segunda raz~n es -

más importante, ya que el comienzo del lenguaje se desarrolla so-

bre la base de un contacto íntimo entre el niño y sus padres y el 

niño cie institución no tiene est~ re·lación. Esto explica por qué, 

el d~sarrollo de la palabra se retrasa durante el segundo año, de

bido a las peculiar·es condiciones de una institución. Uno o dos -

años después, estas diferencias quedan de nuevo supr~midas, ya que . 
el niño form~parte de un grupo, y el lenguaje se hace independie.!!:, 

te de las reláciones entre el niño y la madre. Esto no atañe a 

los niños que ya saben hablar cuando ingresan a 1~ institución,_, 

se trata~ no (ie una diferencia en el empleo.del lenguaje sino una 

diferencia en el desarrollo de esta fqnción. 

Hábitos de limpieza.- En· este aspect.o el niño instituciona·

lizado, una vez más está en desventaja. 
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Estos hábito$ se consiguen muy lentamente ya que éstos se ad 

quieren bajo la influencia de la madre, donde el niño se impone -

una restriccí6n a ciertos impulsos "interiores. Cuando el niño se 

encuentra apegaqo a una persona;. como ocurre en el seno familiar, 

dicha restricci6n se irá desarrollando como consecuencia directa 

de esa dependencia afectiva·. En las insti tucio~es el _niño es a-

tendido por varias personas, por las cuales no siente ningún ªP.! 

go, y ésto hará más difícil y largo e.1 proceso de adquisición de 

hábito~.. Los niños que ya habían adquirido és·tos y son separados 

de sus madres, presentan ~na regresi6n en muchos aspectos (con-

·trol de esfínteres etc.) El resultado final dependerá de los -

contactos personales que tenga el niño. 

Alimentación.- Los niños en institución, se muestran inte

res~dos por la ~omida y la disfrutan cuando es buena. Por lo g_! 

neral las dificu1tades son menores que en los hogares particula

res. En caso de reacciones anormales, éstas se manifiestan más 

a menudo bajo la forma de avidez y glotonería que en la de inhi-

biciones, falta de apetito o rechazo a la c9mida. Este hecho se 

explica diciendo. que los niños criados en sus casas generalmente 

están muy consentidos a este respecto, o sea que muchas madres, 

sobre todo en las familias de clase media, se ocupan e~agerada-

mente de la alimentación del niño y éste a menudo responde l_l.ega

tivamente. Por 1o tanto, parece ser que el niño come mejor, cua.!! 

do la madre se preocupa meno·s J.)Or la alimentación. En las insti

tuciones, la ausencia de la madre, tan perjudicial desde tantos· 

puntos de vista, co;nstituye aquí por excepci6n, una ventaja. A 

decir verdad; alg~os niños internos tienen razones afectivas P.!. 
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ra comer mucho, tratan c;le substi.tuir la satisf'acci6n de una nece 

sidad instintiva (amor), por la satisfacci6n de otra necésiijad -

(hambre). Pero ·en general en los iiiños institucionalizados, la 

alimentac.i6n es una cuesti6n de nutrici6n mism~, y el acto de c.2, 

mer uno de los placeres de la vida del interno, sin ~mbargo éste 

puede encontrarse limitado debido a un exc.eso de disciplina •. (10) 

En las nurseries de guerra, se observaron anormalidade-s en 

los niños abandonados tales como "la falta de interés por el mun 

do exterior, agresividad, berrinches, succi6n del pulgar, place

res autoer6tico.s, gu,J.a, enuresis, balanceo, golpeteo de la cabe

za y cleptomanía" (11) que se manifestaban en una conducta infan 

til difícil. 

2.3 Edad preescoiar. 

Los ·niños de edad preescolar que viven en instituciones do,a 

de no están muy motivados por hablar ni se les recompensa frecueil 

te o consistenteaente por sus respuestas verbales, muestran defi

ciencias en muchos aspectos del desarrollo del lenguaje, entre 

los. que figuran 1os sonidos del habla, la inteligibilidad y el ni 

vel -de organizaci6n del lenguaje. En esta edad, la privaci6n da 

como resultado también claras deficiencias del :fun.~ionamiento co~· 

noscitivo, ya que depende estrechamente. del lenguaje. Estas. de-

ficiencias parecen atribuirse, -a una estimul-ación inadecuada y a 

la relativa pobreza de la interacci6n verpal. 

(10) 
(11) 

·D. BURLINGHAM Y A. FREUD, N;i..ños siµ familia, 9-26. 
A. FREUD Y D. BURLINGHAM, o.e., 63. •. 
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Las necesidades del niño de esta edad que. vive en el régimen 

del internado, son idénticas a los que se crían en familia, pero 

dichas necesidades tienen una evolución diferente,. ya que la nec.!. 

sidad del apego quedó insatisfecha, lo que da como consecuencia -

una incapacid~d de acceder a las formas de amor a¡tame~te organi~ 

zadas. Pero así como existe esta carencia en el apego, se obser

va una temprana relación afectiva con sus compañeros o sus ".herma 

nos" de la institución. Dado el ambiente social precoz en que se 

desenvuelven, -éstos alcanzan una madurez que no se observa en ni'

ños en familia¡ manifiestan reacciones de amor, odio, celos, riva

lidad, competición, compasión e incluso comprensión. La mayor ma 

duración en sus relaciones sociales no implica una disminución en 

la relaci6n materna, ya que esta necesidad queda en un _estado de 

latencia hasta encontrar la afectividad buscada. 

El niño abandonado t·iende ·-espontaneame'nte a agruparse y la 

instituci6n permite la organización de subgrupos de carácter na

tural donde el niño puede encontrar un apoyo sentimental, ésto lo 

gra a1gunos éxitos durante la edad preescolar, pero más adelante 

la transformación necesaria- del grupo, que lo ~ace agresivo y re 

beld~, origina determinados conflictos entre el subgrupo y la ins 

tituc·ión, que es otro de los tantos factores de fracasos y desa 

daptaciones secundarias. 

Por esta raz6n, se rechaza la soluci6n de los grupos de ni

ños huérfanos, y se prefiere la solución natural del grupo fami

liar .• 
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Pero si esta soluci6n no es posible, "el grupo en .la insti tu· 

ción ha de serv:ir como apoyo indispens·able al niño, en la lenta y 

difícil evolución, que lo conduce después de, la sep~ración de la 

cé·lula familiar, a la adquisición de la independencia afectiva y 

a la autonomía moral". (12) 

Los niños institucionalizados presentan el complejo de frus .... 
tració.n, pues éste proviene de una privación afectiva. Se mani

fiesta por indiferencia, apatía e inercia afectiva. Los robos a 

veces obedecen a un mecanismo de compensación, pero general~en~e 

se originan por un comportamient·o inspirado en el resentimiento, 

como· si el niño tuviera que vengarse de una injusticia de la que 

es víc-tima. Se diría que el niño mediante los delitos de los que 

se hace culpable y la vergüenza con que cubre a todos los que le 

rodean, intenta veng~rse de unos padres que le han privado de su 

afecto o .de unos padres desconocidos, a menos _que no se castigue 

a sí mismo·mediante el rencor y la venganza en ~n -intenso deseo 

de autopunici6n; (13) 

2.4 Estudios retrospectivos. 

Se han hecho estudios, en -infantes durante los años de la 

niñez interinedia, y se ha .observado que aquéllos que cometían d~ 

li tos, qu_e .parecían no tener sentimientos por nadie y que se mo.!_ 

traban rebeldes, habían tenido relaciones enormemente _perturbadas 

con sus madres e~.1a prim~ra infancia. ·El hurto persistente, la 

violencia, el egoísmo y los ~elitos sexuales se contaban entre -

{12) 
{13) 

R. FAU, _Grupos de niños y adolescentes, 153. 
G. ROBIN, _Las dif'icul tades -escolares., 43. 



2) 

sus rasgos negativos. 

"Las características típicas <;le estos niños que se vieron -

privados durante los primeros ·años, son en resumen las siguien-

tes: relacione.s superficiales, ningún sentimiento real, incapaci 
. -

dad de sentir a:f'ecto por las personas o de hacer amistades verda 

deras, inaccesibil.idad exasperante para los que lo tratan de ay~ 

dar, ninguna respuesta emocional a situaciones en las que sería 

normal, una curiosa falta de interés, engaño y evasión frecuente 

mente sin objeto, hurto y falta de concentración en la .escuelall.(14) 

La principal característica es la incapacidad del niño para 

establecer re!aciºnes __ y de .. ~bí proviene;;i t9dos los demás trastor-

nos. 

Es inevitable la conclusión de que los infantes criados en 

instituciones pasan por una experien~ia de aislamiento que da co 

mo resultado una personalidad ais·lada. 

Bowlby afirmó que las separaciones prolongadas clurante los 

tres primeros años de vida dejan un sello característico en la -

personalidad del niño. 

te retraídas y ais1adas. 

Estas criaturas se muestran emocionalm.en 
. ·-

Es cierto que alglinas veces son socia-

·bles en un sentido. superficial pero no hay sentimientos ni raíces 

en estas relaciones. También hizo hincapié en la tendencia de es 

tos niños a robar. Esto lo comprobó con estudios experimentales 

( 14) J • BOWLBY, o • c • , 3 5. 
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y concluye: "hay motivos muy poderosos _para creer que la separa

ción prolonga.da de un niño y su madre ("o substituto materno) du

rante los cinco primero~ años de vida sobresale entre las causas 

de formación del carácter delincuente". (15-) 

Esto podria explicarse diciendo que la agresión es una reac 

ción inevitable a la frustración, y el niño abandonado está ex-

puesto a los acontecimientos frustradores de su misma situación, 

lo que provocarán una conducta agresiva que aunada a otros facto 

res, puede repercutir en una conducta deli,ctiva. 

Goldfarb hizo una investigación científica para poner a 

prueba la teoría, de que la experiencia de Vi_vir en el medio am

biente sumamente impersona1 de una institu~ión en los primeros -

tres años de vida tiene· un e.fecto adverso sobre el desarrollo de 

la personal_idad del niño. Sus conclusiones se parecen a los de 

otros observadores (ver ·apéndice No. 5), pero en dos aspectos di 

fieren a las de Bowlby. 

Los niños estudiados por Goldfarb tenían una urgente necesi 

dad de afecto, y los de Bowlby eran insensibles. -Quizá est~ Có,!l 

traste sea más aparente que real, pues muchos. caracteres insensi 

bles tienen necesidad de afecto, pero a pesar de ello se muestran 

totalmente incapaces de aceptarlo o darlo y manifiestan una ten

denc.ia a percibir más los sentimientos negativos. (Ver apéndice 

No .• 6) 

En los estudios de Goldfarb ningún niño robaba o vagabunde;!_ 

(15) Ibidem, 39. 
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ba, y ésto es opuesto a los hallazgos d-e ,Bowlby. Sin embarg.o )lay 

diferencias, ya que los casos del .primero habían estado en tina ins -
ti tu~ión desde poco después del l_la·cimiento hasta los tres años de 

edad, ~ientras que los de Bowlby, eran produc-to de la privación -

duran1;e un ·período limitado o de cambios frecuentes. En éstos Úl 

timos, el hábito de robar podría ser un intento de proc~arse amor 

y satisfacción y de restablecer así la relación amorosa que habían 

pe·r·dido, mientras que en los casos de Gold:Carb, al no haber expe-

rimentado jamás nada parecido, no tenían cosa al~una que restable-

cer .• • 

Así paree.e· ser que. mié.ntr..a:s. .más completa .s~a la pri_vaci6n en 

los primeros años, más aislado e indiferente a la sociedad se vuel 

ve un niño, y mientras más se vea interrumpida su privación por 

momentos de satisfacción, más se vue-lve contra la sociedad y sufre 

por-sentimientos contradictorios de amor y odio por las mismas pe.!: 

sonas. 

Goldfarb informa que el 100% de los niños que. viven en insti

tuciones en sus primeros años tienen un mal desarrollo, otros est~ 

dios demuestran que muchos de es.tos niños alcanzan un grado tolera 

ble de adaptación social cuando llegan a adultos, aunque no se pu~ 

de confiar mucho en éstos Últimos, ya que se sabe que muchas pers.2, 

nas que están psicológicamente ·perturbadas pueden adaptarse en for~ 

ma aparente durante largos perí9dos. Ade~ás, estos estudios mues

tran una gran proporción de padecimientos mentales, que ·según los 

autores confirman la influencia nociva de las condiciones de insti 

tución sobre niños pequeños. 
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Otras características del niño institucionalizado en etapas 

posteriores son: menor capacidad de pensamiento abs~racto, aten

ción débil y di.:fÍcil debido a su gran inestabilidad, desbordante 

imaginaci6n y absoluta :falta de capacidad crítica. 

2.5 Importanci.a del padre en el desarrollo del niño. 

Westermark expresa la convicción de que.ha habido un desarr.2, 

llo uniforme de la familia desde los antropoides antecesores al -

hombre, hasta la civilización actual, en :forma predominante y mo

nogámica en que el padre ocupa un lugar importante. Briffault o

pina lo contr_ario __ , q~f;! la 9~ganización _de la familia tiene- una ba 

se maternal y que la importancia del padre es transitoria, tardía 

y super:fi·cial. Klineberg refiere ·que la sociedad impone al hom--· 

bre el deber de cuidar de sus hijos como una suerte en la retribu 

ción por los derechos que tiene sobre su mujer. 

En la primera fase de la vida postnatal del niño se advierte 

claramente que la madre es el progenitor principal. Durante esta 

fase vegetativa del niño, resulta que el pa·dre es una figura secun 

dar.ia. Es un progenitor auxiliar, necesario como protector d~ la 

madre y como ayudante en el cuidado de su hijo. Por lo tanto, la 

madre desempeña un papel indispensable de carácter biológico para 

el desarrollo de· su hijo y la necesidad del padre n.o es tan inme

diata ni tan urgente. 

La importancia como padre se acrecienta conforme el niño va 
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madúrando, cuando éste aprende a caminar y hablar y logr~ un pr~ 

gresivo dominio rísico, así como cuando adquiere mayor control de 

~u experiencia ambiental e incorpora las características de un 

ser social. 

La interacción del niño con el padre representa la más tem

prana separación del niño de su madre y su primera adaptación al 

"extraño". Simboliza la d:i"sposición del niño para extender sus 

relaciones a otros miembros de la familia, inclusive a los herma 

nos. Prepara al niño para el impacto progresivo con el mundo ex 

terno,. el universo .social que se extiende más allá de la familia. 

El contacto con el primer "extraño" el padre, personifica el des.!. 

fío a la. adaptación en la comunidad exter..ior de la familia. -El - • 

niño que teme al padre temerá también al extraño y por ende a la 
• 1 

comunidad. 

Entonces, en 'cierto sentido, puede decirse que la maternidad 

e~ sus orÍ$enes· es relativamente más biológica, mientras que la -

paternidad es más social~ 

Se puede considerar dos clases principales. de influencia del 

padre hacia el niño, una de tipo histórico, que está representada 

por la aparición progresiva de la masculinidad de la personalidad 

del padre, co_ndicionada por la historia de su vida y _por un tipo 

particular de preparación emoci~na1 para las tareas específicas -.. 
de la paternidad. Y la otra de· tipo ac·tual o presente, que se r~ 

fleja en la reciprocidad de las interacciones. familiares y 1~ in

teg~ación de las c~pacidades masc~linas en el trabajo, o en otras 

funciones 4e ~ipo social • .,. 
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Con respecto al f'actor histórico., es de interés mencionar -

los ras~os -característicos del des-arrollo de la personalidad del 

hombre que han moldeado su preparación emocional para llevar a -

ca·bo sus prerrogativas masculinas en las relaciones sexuales, m,!_ 

trimonio, paternidad y responsabilidad en el trabajo.. De espe-

cial importancia es el conocimiento emocional de· la inf'ancia, de 

la imagen que el padre tiene de su f'amilia de origen, el tipo de 

hombre que era su propio padre, la f'orma en que éste expresaba -

su masculinidad en las relaciones conyugales y en la participa-

ción en sus obligaciones paternales y la f'orma en que proyectaba 

a su f'amilia, la imagen del hombre en el mundo exterior. Lo que 

estructura profundamente la imagen de sí mismo como masculino al 

entrar en la vida adulta, con lo que se logra la identif'icación 

emocional que el padl'.'e tiene con· su propio padre en los años de 

su inf'ancia. Por supuesto que una debilidad en la prepa~ación -
·-· 

emocional, para el f'uncionamiento masculino en cualquiera de las 

esf'eras importantes, relaciones sexuales, matrimonio, paternidad, 

actividad producti-va, ten:'drá eco en las demás esf'eras de de.!:larr.2, 

llo del niño. 

Puede ser útil la gama de inf'lue·ncias actuales que mo.ldean -

la· conducta de un hombre en su f'unción de padre como son: el mol

deamiento cultura1, motivación del hombre para casarse y para la 

procreación, relación del padre con su hijo, relación en.tre padre 

y madre como pareja sexual y matrimonial e int.egración de la per

sonalidad del. hombre a la f'amilia como grupo. (16) 

(16) N. ACKERMAN,*Diagnóstico y tratamiento de las relaciones f'a 
miliares, 205-237. 
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La carencia afectiva paterna no repercute de una manera tan 

significativa como lo es la carencia afectiva materna en los pr;! 

meros años de la vida, pero si es un factor importante en la in

fancia intermedia y en los adolescentes de uno y otro sexo, pues 

es causa de un desarrollo asocial como es la delincuencia y la -

drogadicción. Esto se explica, porque los lazos primarios de -

unión- que el niño establece con su padre se inician ~ás tardía-

mente que los que lo unen a su madre. 

Durante la niñez intermedia, la importancia del padre del -

mismo sexo cómo modelo de identificación es relevante, por lo -

cual los niños que tienen carencia de padre no llevan a cabo la 

identificación con los papeles propios del sexo masculino. 

Por lo expuesto hasta aquí es- facilmente comprensible la im 

portancia del- padre especialmente en io--relativo al desempeño· de 

las funciones sociales. 

' En lo referente al niño abandonado, la ausencia del padre, -

va a traer como conse_cuericia un deterioro en su adaptación social. 

Por lo que las instituciones deberán tomar ésto en cuenta y de a

cuerdo a sus recursos· proporcionar al niño una imagen pat·erna que 

les facilite su introducción al mundo; orientándolos en las dife

rentes funciones de la masculinidad especialmente en lo referente 

a 1~ -productividac,J; de esta manera- se romperá con ·el círculo vici.2, 

so de que los niños al no tener figu,ra paterna no sabrán expresar

la y el abandono persistirá a través de las generac1ones. 



J.- LA ASISTENCIA SOCIAL INF.A..'iTIL EN MEXICO. 

, .. 
En todos los pa1ses ~xiste un importante historial de obras 

bené:f'icas en este sen.tido. La evoluci6n de las doctrinas, los -

conceptos y las :finalidades que las han inspirado muestran en g_! 

neral, una dinámica progreststa ya que la actitud de las comuni

dades han ido cambiando. 

Los adel~tos de la Pedagogía, Psicologí,a y Sociología de-

terminan que, además del criterio de :funciones obligatori.as para 

el Gobierno y para la comunidad, la atención del niño debe abar-

,. 
car tanto al que está en condiciones de desamparo o abandono pa~ 

cial o total, como al sano a quien debe _protegerse- con educación-, 

vigilancia médica y asistencia social. 

Es decir, la atención se concibe como una obligación que el 

·--
Estado y la Sociedad tienen de auxiliar a todos los habitantes -

que por diversos :factores se encuentran en condiciones de debili 

dad económica o social, ya sea de carácter transitorio o perma-

nente. 

Actualmente se toma en cuenta un aspecto :fundamental: al a

tender al niño se trata, al mismo tiempo de normalizar, vigori·-

zar y perf'ecciona~ el hogar, ya que cuando el núcleo :familiar no 

se encuentra debidamente organizado en lo económico, en lo cultu 

ral ,. y en lo psico1ógico, no puede contribuir al bienestar y al 

normal desarrollo del nii¡o, ni de la comunidad • 

.,. 
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Además del Estado siempre han intervenido en forma importa!!. 

te, en obras de asistencia a la madre y al niño, numerosas agru

paciones e instituciones privadas. El panqrama actual de ellas 

es heterogéneo J" aparentemente complejo, porque las guían dife-

rentes motivos, aunque la finalidad es la misma: ayudar al desva 

lido o débil sC!>Cial. (-17) 

Por lo tanto se enti.end~ por Asi·stencia Socia·l Infantil al 

"conjunto de act.ividades que se realizan por las distintas enti

dades gubernamentales y privadas, para satisfacer las necesidades. 

vitales y de salud de los niños, así como a la acción que se re,!_ 

liza para resolver situaciones de carencia cualesquiera que és-

tas sean". ( 18) 

Actualmente la Asistencia Social Infantil está dividida en 

tres grandes ramas: 

a) Protección.- Que comprende los siguientes centros: Al-

bergues, Casa~ de Cuna, Casas Hogares, Guarderías e Internado~. 

b) Rehabilitación.- Incluye centros de rehabilitación so-

cial, y centros de rehabilitación física. 

c) "Asistencia M6dica.- ·Comprende Hospitales Infantiles. 

Dado que el enfoque del presente t~abajo está encaminado -

·hacia la protecci6n del menor abandonado, analizaré sólo el pr,! 

mer ~.specto antes mencionado. 

(17) R. VALENZUELA, Manual de Pediatría, .30-.32 
(18) INSTITUCION MEXICANA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ, Directorio 

as~stenc~a social m6dica infantil en él D.F., I. 
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3.1 Insti tuci:Jnes que dan protección al niño abandonado. 

En primer Iugar es necesario hacer las diferencias entre 

los diversos tiqp·os de centros que atienden al niño abandonado o 

huérfano, para poder entender m~jor la función en cada uno de -

ellos; así come conocer las principales Instituciones que exis

ten actualmente. (Ver apéndice No. 7) 

a) ALBERGllB.- Es un es-tablec.imiento que acoge a niños aban 

donados total C1> parcialmente por un tiempo 'corto (uno o dos me

ses) mientras mn recogidos por sus padres o son enviados. a un 

internado o casa hogar. 

b) CASA HSAR.- Es UD: centro que acoge a niños huérfanos o 

abandonados totales o· parciales por largo tiempo, proporc~ºnªn--- -- - - - -

doles servicios de alimentación, alojamiento, vestido y educa-

ción, (instrucci6n primaria y secundaria) siendo ésta recibida 

fuera de las instalaciones del propio centro. 

c) "INTERNADO.- Establecimiento donde se proporciona educa

ción primaria dentro de las instalaciones del centro, a niños de 

pocos recursos económicos ya sean huérfanos o no, aunado a los -

servicios de alimentación y alojamiento, y en algunos ·de ellos 

ves:tido. 

d) CASA CUNA.- Es un centro que acoge a niños huérfanos o -

abandonados menores de~ años, donde se les atiende por un tiem

po p~ra promover su adopción, reintegrarlos a su hogar, o colo-

carlos en µna i~titución para su estancia definitiva. 

Los centro·s se pueden dividir por el tipo de dependencia en: 

a)· OFICIALES: Centros controlados por el Gob:j.erno Federal co 

mo: Departamento del Distrito Federal, Secretaría de Educación Pú 
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blica, Secretaria. de Gobernación y Secretaría. de -Salubridad y! 

s:i.stencia. 

b) PRIVADOS:: Centros co,i.trolados por iniciativa privada a 

través de patro111&tos. 

c) DESCEN'DIALIZADOS :· Centros que tienen personalidad jurí-

dica y patrimom:i.0 .propios. 

d) MIXTOS: Centros que tienen participaci6n de alguna o va 

rias secretarías y algún Patronato de Asistencia Privada. 

3.2 Algunas co.1D1Sideraciones sóbre el funcionamiento de las ins

tituciones y la repercusión sobre el de~arrollo infa~til. 

Con el objeto de tener un panorama más amplio sobre las_in.!. 

tituciones, realicé visitas a algunos albergues, casas hogar, in 

ternados, casas de cuna y hogares substitutos, para apreciar, 

aunque superficialmente, la organización y funcionamiento de ca

da una de ellas' lo que me dió - la opor.tunidad de situar con mayor 

realidad el fen6aeno social. del abandono y su atención institucio 

nalizada. (Ver apéndice N·o. 8) 

Me llamó la atención la diversidad de estos centros de asi-s

tencia en cuanto a su funcionamiento, sobre todo los de tipo ofi

cial, en que al parecer, a pesar de su buen financiam_iento y a su 

importante trayectoria liistórica, no han evolucionado en sus sis

temas, pues la apariencia que dan, es que ~ólo les preoc~pa elª.!. 

pecto meramente asistencial., descuidando otros tan importantes co 

·mo son el pedagógico y el psico~ógico. 

E.specíficamente me refiero al Internado Nacional Infantil d.,! 
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pendiente de la Secretaría de Salubridad y Asistenc.ia, el cual -

me· dió la impresión de tener "niíios de engorda", ya que los as-

pactos afectivos, no se toman en cuenta. 

En este centro se me dijo que la relación madre-niño, dentro 

de la institución no tiene importancia, hecho que se encuentra en 

total contradicción con todos los estudios que se han realizado -

al. respecto, sobre todo en este tipo de niños que presentan un -

abandono total o parcial. 

El contacto con~tante con el medio externo, tampoco lo con-

sideran indispensable·, y ésto se observa, ya que la educación es

colar se imparte dentro de la institución, y son incorporados a -

la sociedad después de concluir la .educación primaria. 

El ambiente es totalmente impersonal y rígido, donde la es--

- - .. -
tructuración social del niño se vuelve precaria. 

A pesar de qu~ es la.' única institución que ya cuenta con un 

número considerable de egresados, e's desconcertante saber que no 

tienen ninguna referencia de ellos en su lucha por el mundo, lo 

que denota una falta de preocupación por el futuro de todos los -

que se encuentran bajo su cuidado. 

Dentro .de los intentos que ha hecho la mi·sma depe~dencia por 

lograr una estructuración socia~ más familiar, se encuen~ran los 

hogares substitutos los cuales, tampoco ~an tenido~ buen funcio -
namiento ya que el aspecto primordial, el de reintegrar al menor 
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abandonado a la .sociedad, no ha sido alcanzado, ésto debido a u

na mala organización y a un viciado sistema, pues en dichos h9g,!. 

res les interesa más el aspecto económico que les reporta el te

ner en custodia a un niño, que los .aspectos af'ectivos y educati

vos del menor. 

Estos· sistemas contrastan con las instituciones descentrali 

zadas como son Casa Cuna y Casa Hogar del I.M.A.N., donde ya se 

observa, además de los aspectos asistenciales, una preocupación 

por los f'actores psico-af'ectivos del niño, y sobre todo toman en 

cuenta la importancia que tiene el desarrollar-al niño en.un si .. -

mil f'amiliar. 

Es f'ácil establec·er un.nivel de comparación entre estos ni

ños y ·los de los centros of'iciales, ya que de una manera muy ge-, 

nera~, se puede decir que los primeros se muestran más ávidos e 

interesados, ·por el med;io que les rodea • 

. , 

Sin embargo éstos niños presentan los problemas inherentes 

de su situación inicial y de ia institucionaliz~ción en si, ya -

que todavía la re1ación "madre-niño" es mínima, pues cuentan con 

una encargada por cada 60 menores. 

Pero de todas maneras por ser un centro semi-abierto, donde 

se trata de propor.cionar un ambiente f'and.liar, los niños encuen

tran una situación más f'avorable·para su desarrollo emocional. 

·E·s importante. señalar el carácter unisexual de dichas insti 
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tuciones, que en muchas ocasiones provoca la separación de herma 

nos de diferente sexo, y que además en forma general, repercute 

negativamente en las futuras relaciones sociales de los menores. 

Por último me fue satisfactorio establecer contacto con un 

centro de iniciativa privada, en donde se aborda esta problemát! 

ca, con un ~entido de mayor realidad, me refiero a las Aldeas In 

fantiles s.o.s., en las que realmente se trata de desarrollar al 

niño en un ambiente familiar. 

El niño sf. es. tomado en cuenta como un ser humano integral, 

ya que cuenta· con una ttmadre" para un grupo de 8 niños, éstos fu.!!, 

g.en como hermanos de diferentes edades y sexo, los cuales viven -

en un hogar propio, donde además existe una figur~ paterna para -

toda la aldea. 

De acuerdo con las-informaciones y con lo observado, estos 

niños tienen un desarrollo normal comparable con los niños que -

viven en familia, y se presentan en menor escala los efectos de 

la institucionalizaci6n. 

Considero que ésta podría ser una de las soluciones al pro

blema del menor abandonado, pues _pude observar de una manera ca

ieg·6rica q,ue las instituciones tradicionales cerradas, pertenecen 

al pasado, ya que no contribuyen a la solución del problema, sino 

que solamente lo ocui tan, despe·rdiciándose así todo tipo de recur 
. -

sos humanos, para obtener adultos productivos a la sociedad. 
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Es necesario mencionar que en ninguna instituci6n,. excepto 

en la I .M.A.·N., existe un ·servicio organizado de pedagogía, que 

como señalaré más adelante es de suma importancia pará este ti

po de instituciones. 

Por otra parte, tampoco se realiza investigaci6n, lo cual -

limita .la evaluaci6n de los programa~ existen~es, la detecci6n -

de las deficiencias de los sistemas, y por lo tanto, la proposi

ci6n de nuevos métodos de d:Í..recci6n de estos niños, y ésto se de 

be principalmente a _la falta de trabajo en equipo. 

3. 3 Reformas que se. proponen para mejorar las inst-i tuciones exis 

tentes. 

De acuerdo a las observaciones y consideraciones hechas de 

las instituciones, creí nec·esario ·sugerir argunas .. reformas que -

se podrían tomar en cuenta, para el mejor funcionamiento de las 

mismas. .Algunas son semejantes para todos los centros, por lo -

que las agrupé en generales, y algunas son de carácter específi

co par~ cada instituci6n. 

Estas reformas están pensadas de acuerdo al funcionamiento 

actual y a las limitaciones de cada una .de ellas, ya que no pre

tendo cambiarlas por completo, pues dadas las circunstancias, és 

to sería imposibl~. 

Generales: 

1. - FuI,Lcionamiento de un servicio de pedagogía que coo_rdine en -

forma interdisoiplinaria programas y actividades para el pe!:_ 
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sonal que maneja a los niños. 

2. - ·Estudio coJ1I1stante de cada niño, para valorar su desarrollo in 

tegral y pmder dirigir .mejor su educación. 

).- Actualización periódica del personal que se encarga del mane

jo de los ntlños. 

4.- Propiciar um contacto constante con el medio ambiente externo,' 

a través de- visitas a otros hogares de la comunidad. 

5.- Realizar actividades culturales, sociales, recreativas y depo.!:. 

ti vas dentro y fuera de la· institución. 

6.- Promover la individualidad del niño dentro del grupo. 

7.- Seguimiento de los niños egresados, con el fin de froporciona!:. 

les orientación adecuada, cuando la requieran. 

8.- Proporcionar a los padres orientaci:ón familiar, para promover 

la rápida reintegración al hogar. 

Particulares: 

Albergues. 

1.- Reducir los dormí torios y comedores, de acuerdo ·a las posibili 

dades, ·para propiciar un ambiente más hogareño. 

t 2.- Proporcionar educación escol.ar fuera de la institución en es-

cuelas mixtas, para propiciar un contacto directo con personas 

de la comunidad. 

).- Brindar al menor personal continuo, previa selección. 

4.- Propiciar mayor acercamiento con los padres de los niños a tra 

vés de visitas o salidas los fines de semana. 

5 • .;.. Pro~o·rcionar figuras paternas que sirvan como modelos de iden

tificación. 

Casa·Hogar. 

1.- Comunicación y contacto constante con maestros y educadoras de 

las escuelas de la comunidad a las que asisten las menores, pa 
r' 
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ra conocer el rendimiento escolar y proponer cambios en .su Ml!, 

;nejo educativo. 

2. - Aumentar el ·número de encargadas de hogar, por lo menos una -

por cada departamento. 

).- Proporcionar un lugar donde las niñas puedan recibir visitas 

y realizar actividades sociales. 

4.- Proporcionar figuras paternas. 

Internado. 

1.- Reducir los dormitorios y comedores de acuerdo a las posibili 
. -

dades. 

2.- Proporcionar educaci6n escolar fuera de la institución en es

cuelas mixtas. 

J. - Implantar personal femenino que pue-c:ta-- substituir- a- 1~ madre··-.; 

( 1 por cada 20 niños), que propor_cione cariño y vigilancia de 

las acti vidade·s de tipo personal. 

4. - ~ropiciar __ ~ayo~. ~cercam~_e.~.!.o co_n ~o~ padre~ de los niños a tra 

vés de visitas o salidas los fines de semana •. 

5.- Brindar al niño ropa propia·, para fomentar su individualidad, 

haciéndolos responsables de sus pertenencias. 

6. - Concientizar al personal, sobre. el problema del abandono y sus 

repercusiones en el aspecto afectivo. 

Casas de Cuna. 

1.- Estancia mínima de acuerdo a la situación del menor. 

2.- Rápida colocación en hogar subs.tituto a través de la 

o reintegración a su hogar .previo estudio de la situación f'ami 

liar. 

J.- Brindar atención en grupos reducidos, haciéndo. énfasis en el -

cuidado individual y constante que se debe proporcionar a cada 

niño. 
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4.- Propiciar· visitas de los padres(! hora diaria) o salidas los 

fines de semana a su hoga~. 

Hogares Substitutos. 

1.- Investigación ·real de las familias candidatas a tener en cus-. 

todia a un niño. 

2.- Protección de cinco niños máximo. 

).- .Preparación y capacitación a los padres substitutos sobre el 

cuidado. y manejo de estos niños. 

~.- Preparación psicológica a los niños que estarán en custodia, 

para lograr una rápida adaptación.· 

5.- Vigilancia constante por parte de la dirección que controla -

dichos ·centros. 

6.- Contacto frecuente con otros hogares· substitutos para promover 

las relaciones personales. 

Las reformas que propongo para las Alde.as.-Infantiles s.o.s .. , 

las mencionaré en el capítulo siguiente, ya que éstas servirán de 

,modelo para ~ugerir otro tipo de institución • 

... 



4.- SUGERENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES. DEDICADAS 

AL MENOR ABANDONADO. 

Partiendo de la premisa de que la calidad del cuidado materno 

que recibe un niño en sus primeros años, es de vi tal ·importancia -

para su futuro desarrollo armónico, la pedagogía encuentra un cam

po- am1;>lio y abierto para su aplicación en las instituciones dedica 

das al problema social del abandono, ya qµe si no se les proporci.2, 

na una atención. especializada, estos niños estar~n condenados a la 

infelicidad y a la insatisfacción, con repercusiones negativ.as a -

la sociedad. 

Es a.sí co.mo el pedagogo, conciente de esta problemática social 

debe funcionar como experto para modificar en cierta medida este fe 

·nómeno, proponiendo educación específica ·para los que se encuentran 

en este estado de privación y planeando, organizando y coordinando 

activ~dades especiales con el personal de la institución, para que 

esta niñez no sufra las consecuencias inherentes del aba~dono. 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, considero que la mejor 

solución a este problema podría ser en primer lugar, proct1rar la -

reintegración al hogar primario o secundario, ésto de acuerdo a un 

estudio previo de la situación familiar, donde se pudiera ver las 

conveniencias de la reintegración con los padres o algún otro miem 

bro de la familia, procurando que ésta se hiciera lo más rápidame.!!. 

te posible, después de pláticas y orientaciones que se les dieran 

a los padres. En segundo lugar se podría optar por la adopción -

temprana, ésto es, que de acuerdo a un estudio previo de la situ.!. 

ción del menor, donde se tomaran algunos aspectos importantes como. 

la edad, el tiempo d.e privación, etc., se selecc·ionarían los cand,! 

datos ~ás adecuados para la integración del niño al núcleo familiar. 

(Ver anéndlce No. q) 
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Pero si-estas soluciones no fueran po~ibles, habría que rec~ 

rrir a la protección del niño abandonado en instituciones. Toman 

do en cuenta la. clasificación dada de abandono parcial y abandono 

total, considero que deberían existir dos tipos de centros, que -

se dedicaran cada una de ellós, a un tipo especial de abandono, -

ya que el tratamiento de estos niños debe ser diferente, pues pr_! 

sentan características específicas que deben ser tomadas en cuen

ta en cada situaci6n. 

Sin emba·rgo, considero que ambas instituciones deberán tener 

una organización similar, y diferirán e.n sus funciones de acuerdo 

al caso. 

Dependerán de un patronato, del cual"· s·urgirán diferentes de

partamento~, los cuales trabajarán en forma interdisciplinaria. 

Departamento Administrativo.- Controlará los aspectos de or

ganizacíón y funcionamiento de la institución. 

Departamento Técnico. Manejará los aspe-ctos asistenciales, 

-en éste departamento se coordinarán a las· niñeras, encargadas, tra 

bajadores manuales, cocineras, etc. 

Departamento de Apoyo. Este a su vez se subdividirá en ser~ 

vicios de pedagogía, de psicología, médico, de trabaJo social, j:!! 

rídic·o, etc. Este en forma coordinada determina·rá las funciones 

específicas de la institución en el aspecto de programación, rea

lización y evaluación de las actividades que realice el personal 

con los n:j.ños. 

Las funciones general.es del Servicio de Pedagogía en las dos 

instituciones seri~n: 



1.-. Estudio individua¡ de la situación del menor; evaluación pe

riódica a tr~v6s de los diferentes medios, con el fin de co

nocer y seguir el curso de su· desarrollo integral. 

2.- Aprovechamiento de los r·ecursos ·humanos existentes en la ins 

titución, para brindar al· niño una mayor oportunidad de desa 

rrollo en 1a esfera afectiva, tratanto ·de éstablec·er ape$o y 

emulando las relaciones :familiares. 

J.- Planeación y organización d• actividades de capacitación yac 

tual·ización al personal no especializado, que. maneja a los me 

nores. 

4 .- Elaboración de programas en coordinación con otros es:peciali.,! 

tas, sobre el cuidado del menor abandonado, eón los que se I.2, 

grarán mejores resultados en la .rehabil-i tación social de·l ni;-· 

ño. 

5.- Coordinación y comunicación con maestros y educadoras-de los 

centros esco1ares de la c-omunidad, con e-1 objeto de tener una 

mayor información sobre el desarrollo escolar, problemas de 

aprendizaje, así como la conducta escolar- que presenta al me

nor fuera de 1a institución, para poder planear en :forma más 

integrada, los métodos de dirección de aprendizaje de estos -

educandos especiales. 

6.- Seguimiento de los niños egresados de la institución con el -

fin de orient~l!)S en su nueva situación. 

7.- Realización ·de investigaciones que le permitan conocer y eva

luar nuevos métodos y sistemas aplicados a los menores con ca 

rencia afectiva, así mismo estudios que compal;"en los resulta

dos d:e diferentes i;nstituciones que se dediquen a resolver el 

mismo problema. 



Ahora bien, las normas básicas de tratamiento o rehabilitación 

social serían diferentes en estos dos iipos de instituciones. 

4.1 Institución de protección al menor abandonado parcialmente. 

El funcionamiento de este tipo de insti tu·ción podría ser pa

ro e ido a ceJ1tros extrafamiliares de otros países como son los 

Kibbutz en Israel y las Escue~as de día prolongado en Rusia, las 

cuales a pe~ar de haber sido creadas por otros motivos, se podrían· 

toma~ en cuenta, en los aspectos de su organización y, lineamientos 

g~nerales, claro está adaptándose adecuadamente a las necesidades 

e idibsincracia de nuestro pais,·tratando así de dar una mejor so 

luci6n a la problemática del nifio abandonado. 

En primer lugar, antes de dar algunas sugerencias para este -

tipo de instituciones, quisiera referir brevemente dichos centros, 
1 

para tener una visión más amplia de s\,ls i:sistemas. 

Kibbutz.- Los kibbutz son colonizaciones que obedecen a raz~ 

nos "ideológicas y que tienen una organización especial (ver apén

dice No. 10). El nifio iniresa desde los· cuatro días de nacido y 

eitá bajo el cuidado de personal especiali~ado en la crianza de -

éste, existe una participación dtrecta de los padres durante el -

primer afio, donde la madre tiene la obligaci6n de alimentar a su 

á • f • 
hijo, udem s de convivir con el 4~rante una hora al tlia. Del 

ticgundo año en adehmtc, los padres conviven tj.urante dos horas -

diaÜ-iat1 entre semana y mayor· tiempo 1,os días que no trabajan con 

lo que tic consigue una comunlcac(6n afectiva. de mayor calidad. (19) 

(19) U. UE'l"fELHElM, Los niños del sueno, 5-18 .• 



Algunos autores como Rabin, di_cen que el desarrollo de los 

niños que se crían en este tipo de educ~~i6n, es mejor que el -

que se observa en grupos con educación familiar normal. (Ver a

p~ndice No. 11) 

Sin embarga, Blaine (20) dice que se observan durante el pr,! 

mer año los efe,etos de la separación, situación que se compensa 

en los años posteriores. Otro rasgo importante que observa es -

la pérdida de la sensibilidad humana manifestada en el adulto pr,!?_ 

cedente de este régimen. Como aspectos posit:j..vos de esta forma

ción, destaca l·a realización personal, planteamie~to y logros de 

metas a corto plazo, sentido de realidad, así como el trabajo en 

equipo y el gusto por el mismo, además se presenta una adolescen 

cia menos problmá.tica. 

' lscuelas de día prolongado.- Se crearon en Rusia después -

de la revolución de 1917, y se incrementaron a partir de 1956, -

én la actualidad asisten el 10%-- de ·los-· infantes menor-es de dos -

años, el 20% de los niños de tres a seis años y el 5% de los me

nores de siete años. Difieren de los kibbutz principalmente en 

que los niños d~ermen en su casa con sus padres y permanecen en 

la institución desde las 8 de la mañana -hasta las 6 de la tarde·. 

Están a cargo de una enfermera o criadora y se dá mucha importa_!! 

cia a .la autoindependencia y a la responsabilidad, las -activida

des .. lúdicas y de trabajo ·son en equipo, y de acuerdo a Bronfenbre_!! 

ner este tipo de convi_vencia les· dá más seguridad, sentido de com 

petencia y camaradería. 

(20) G. BLAINE, ¿Son los padres malos· para los hijos?, 12·1-1.35. 
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En esta forniación nos~ observa los efectos de la separación 

a n·inguna edad y el desarrollo físico, psíquico y .social es simi

lar a la de los :niños criados en los kibbutz. (21)' Sin embargo -

.el desarrollé> del sentido crítico e·stá disminuí do por lo .-rígido -
/ 

del sistema. (Ver apéndice No. 12) 

Aunque las características y circunstancias de estas institu 

ciones son diferentes a las nuestras, sobre todo en el aspecto de 

que estos niños proceden de patrones familiares normales, 4~nde -

en términos generales no existe un rechazo para los mismos, cons,!. 

dero que de cualquier forma se pueden obtener mejores logros en -

el centro que se dedique al cuidado del menor abandonado parcial

mente, si se toman algunos aspectos básicos de su organización CE_ 

ino son la planeaci6n: con objetivos bien definidos y la atenci6n 

de los menores por personal especializado en :forma individual y -

constante. 

Con base a lo ~nterior podría dar algunas sugerencias para -

la primera institución que propongo. 

1.- Tratar que de acuerdo a la situaci6n la estancia fuera mínima, 

ya se evitaría el tener al niño por largos períodos dentro de 

la institución, lo cual repercutiría en ei mismo. 

2.- Atención de los menores por personal especializado, interesa

do y continuo, con el cual pudieran establecer un vínculo ma

ternc;>, qué· a.tendiera el menor número de niños de acue·rdo a ·la 

edad,_ 8 máximo en los lactant~s y maternales, y 16 en los pr.!. 

escolares y esc.ol.ares •. 

J.- Medio ambiente interno lo más similar a:l hogar, o sea evitar 

.. 
(21) Ibidem, 139-142. 



la est_a~cia (jje los niños en grandes pabellones tipo interna

do, proporci<mándole la agruJ;>aci6n en departamentos que ase

_mejen un hogar. 

4.- Proporcionar educación escolar fuera de la institución, o sea 

en ·escuelas o1le la comunidad qu_e fueran mixtas, para propiciar 

el contacto cron otras personas. 

5.- Brindar educa:ci6n extraescolar dentro de la misma institución 

con el fin dk!> ampliar sus experiencias. 

6.- Contacto directo frecuente co~ el medio externo a través de -

visitas a otros hogares, paseos y excursiones que le den una. 

visi6n más general del mundo que le rodea. 

7.- Visita diaria de los padres (1. hora mínimo) para que tengan -

un contacto Crecuente que les proporcione cariño. 

8. - Si fuera posible sal;i.r a .dormir con eiios durante las ñoches 

o· ~orlo menas los fines de semana. 

9.- Planear programas que estimulen y amplíen las experiencias con 

la vida real. (Proyeccio.nes-, -películas, ... re.vistas,. etc.) 

10.- Establecer de acuerdo a los· recursos del personal figuras fami 

liares como· tíos, tías, hermanos, primos~ etc., con los cuales 

se completaría la situación familiar. 

11.- Brindar actividades recreativas y deportiyas dentro y fuera de 

la institución.' 

12.- Estudiar constantemente a los menores por los pedagogos y psi

cólogos para poder valorar su desarrollo integral. 

Además de. las funciones ge_nerales del pedagogo que se mencio

naron anteriormente, tendr·Ía otras de tipo particular en esta ins

titución. 

l.- Entrevistas periódicas con los padres de los menores para cono 

cer la ·evoluc:i6n de la situación familiar· afectada. 
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2.- Organizac.im. de pláticas y conferencias para los padres cqn 

el fin de czi.entarlos sobre su labor educa.ti va,. y sobre las 

repercusiol'!S!S del abandono y la institucionalizaci_ón proloE 

gada. 

4.2 Institucióm de pro~ección al menor abandonado totalmente. 

De acuerdCD a !as observaciones hechas en ·Aldeas ,Inf·antiles 

~.o.s .. , ya descrritas, se puede observar qúe son las que más se 

asemejan a la situación fam;Lliar, y ya que la instituci~n, que -

propongo tendría que propo~cionar dicha situación al menor aban 

donado total, Sfl!' podrían t9mar como modelo, hi;tciéndoles algunas 

modificaciones. 

Las caracterí.sticas de este tipo de centro serían las siguien ·-
tes: 

1.- Proporcionar una madre. ·substitut~ previa selección y adie·str.!, 

miento sobre ~l cuidado específico de estos menores. 

2 .• - Estancia permanente en hogares diseñados especi-ficamente para 

esta finalidad, hast·a- la edaa. productiva • 

.3. - Convivencia dentro del -hogar. con 8 niños máximo .de diferentes 

edades y sexo, para que fungieran como hermanos. En este caso 

se tomará en cuenta a los hermano.s carnales. 

1:1: .• - Educación escolar fuera de la institución, para tener .un mayor 

contacto coli la comunidad. 

5 •. - Brindar un cont~cto constan:te con el medio externo, a través_ 

de paseos, actividades cultµrales y recreativas. 

6.- Establecimiento de mayor número de· ,figuras pat.ernas, y si fue

ra posible, una en cada h~gar. Que tendría una asesoría matri 

monial. 

' ·7. - Establecimiento .. de figuras secundarias tomando en cuenta al -

personal de la institución como serían tíos, tías, primos, etc. 

8. - Coordinación co·n otro tipo de institución como sería Asilo de 



~ncianos:, para establecer la figura del abuelo., lo que solucí,2 

narí~ do~ tipos de problema de abandono. Est~ previa selecci6n 

de los ancianos •. 

9 .• - Planeaci6n de progratnas de estimulación variada que servirían 

como complemento de la edu.cación del n~i¡.o. 

10.- ~valuación constante de los menores para observar su desarrollo 

integral. 

El pedagogo también ten~ría aquí .. funciones particulares, ade

más de las generales ya enunciadas. 

1.- Proposición de programas de capacitaci6n para las candidatas a 

madres substitutas. 

2 • .- $elección de las -madres substitutas dé acue·rdo a las caracte-

rísticas requeridas. 

).- ·coordinación semanal con las madres substitutas, con el fin de 

conocer Íos problema_s específicos a que se enfrentan con los -· 

niños y o.rientación sobre su educación. 



SUMARIO CONCLUSIVO 

La relación afectuosa íntima y· continua del niño con su madre, 

es necesaria para que éste se desarroile normalmente en 1os -

aspectos físico, psíquico y social·º 

El daño que produce la separaci6n inherente al abandono, depe!!;_ 

de de la edad, la duración y el grado de privación a que se ve 

sujeto el niñoo Diversos autores coinciden que las repercusi.2, 

nes por la falta de cuidado materno son más severas si ésta o

curre después del sexto mes de vidao El ·riesgo persiste hasta 

el ter~~~ año, y disminuye a partir de esta edad. 

Las repercusiones más severas de la privación materna son la -

Depres'ión ~aclí tica y e;t Hospi talismo después del sexto mes, 

el aislamiento o indiferencia al medio,del primero al cuarto -

año de vida, y conducta antisocial en los años posteriores. 

La íntima relación entre madre e hijo da como resultado el ap!_ 

go, lo que le proporciona la seguridad esencial para la vida, 

los niños institucionalizados tienen un apego muy débil debido 

a la falta de un contacto personal con un adultoº 

La importancia del padre no ~s tan relevante en los primeros -
1 

años, pero aumenta de valor durante los años de la niñez inte!:, 

media y en la adolescencia en los aspectos de desarrollo so-

cial. 
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El niño .institucionalizado presenta características particul.!:!, 

res que hace que se distinga en div~rsos aspectos, de los ni

ños que se han desarrollado en un ambiente familiar 9 ésto de

bido principalmente a la insatisfacción de sus necesidades a

fectivas. 

Ante el problema del abandono infantil, se deberá recurrir a 

la reintegr~ción al hogar primario o secundario; de no pode~ 

se llevar a cabo ésto, se debe estudiar las posibilidades de 

adopción temprana, prev:j.a ,¡¡elección de los adoptantes, y por 

último de acuerdo al carácter. del abandono, se optará por la 

institucionalización, adecuada .a las necesidades del niñoo 

Actualmente se da protección al menor abandonado a través de 

diversas instituciones, pero no se está haciendo frente al -

problema ni en la escala necesaria, ni en la forma adecuada; 

ésto debido principalmente a lQs factores económicos y a una 

falta de comprensión del personal que atiende a los menores, 

de los factores psicológicos, emocionales y sociales que ti~ 

ne esta situación, con la consiguiente impotencia para mane

jar la problemática de las repercusiones inherentes al aban

donoº 

Se requiere reformar algunos aspectos existentes en las ins

~tituciones actuales, para que la rehabilitación de los menores 

abandonados sea más rápida y efectivau 

Es nece~ario que las instituciones cuenten con un personal -
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interesado y capacitado que, coordinado por un grupo de pr,2_ 

fesionistas en forma interdisciplinaria, propo;~ionen los -

medios necesarios para que la instit~cionalización no pro-

duzca los efectos tan negativos sobro ,..:1 desarrollo del ni-

ño. 

La institución debe propiciar no sólo la satisfacción de las 

necesidades materiales del niño, como son alimentación y abr.!, 

go, sino satisfacer las necesidades afectivas a través de la 

unión social y familiar con lo cual podrá desplegar su iden

tidad per8onal que le dará la integridad para enfrentarse a 

las experiencias de la vida. 

Es necesario que se realicen investigaciones sobre dicho pr,2. 

blema pues éstas darán como resultado la evaluación constan

te~ la proposición de los métodos adecuados de dirección de 

estos niños en situación especial. 

r- ,:.. c·onsiderando la importancia que reviste para la sociedad el 

núcleo familiar, es necesaria la prevención a través de la 

educación, para ];'educir y si ~s posible evitar el número de 

niños abandonados que al llegar a adultos serán seres inadaE, 

tados a la sociedad. 

' 

Considerando que la Pedagogía desempeña una función importa~ 
; 

:..1 te en la :formación del ser humano; en la resolución de este 
. 

problema, el pedagogo ·tiene una función específica por tra--

turse de un ser con carencias afectivas, por lo cual deberá 

planear, organizar y coordinar todos aquellos programas y a~ 

tivlda<lus que estén relacion.ados directa o indirectamente en 



la rehabilitación adecuada del menor abandonado'. 

\1 u 
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~ APENDICE No. 1 

INVESTIGACION SOB~ LOS EFECTOS DE LA BREVE SEPARACIOW ENTRE PA 

ORES Y NI.ÑOS PEQUEÑOS. L. SMITH ( r) 

La separaci6n de los niños· y pa~res. es una de las causas del 

mal comportamiento en los primeros. La impor~ancia de ésto ha si -. 
do reconocida en la psicopatologia, mediante los estudios hechos 

pór J. Bowlby, donde afirma que una separación prolongad~ de la -

madre da como resultado el "Síndrome de· Sepal_"aci6n", donde se ob

servan tres fases: la primera fase es la prote.sta, carac~erizada 

por lloriqueos. La segunda fase es la de desesperaci6n y depre-

sión, donde se obs~rva una constante inactividad y un retiro so-

cial. La última .fase es la llamada sep.aración o negación, que va 

-
acompañada por un rechazo a la madre·. 

Este síndrome se ha estudiado en situaciones de la vida re--

·-al, pera dada la --severidad del problenia no es fácil experimentar 

con seres humanos, por lo tanto se han hecho est:udios ·con prima-

tes con lo cual se asegura una observación sistemática y detalla

da. Entre las más importantes investigaciones en.monos se encue.!!. 

tran las realizadas por Harlow con las que se han podido hacer -

comparaciones con niños. 

Se ha afírmado que si la soledad es fuente de terror para un 

niño, algunos de los elementos del síndrome de separac.ión pueden 

ser presentados cuando se somete al niño a una breve separación. 

(1) L. SMITH, "Effects of brief separation from parent on young 
chilciren'' en J. Child Psychol, Psy·chiat, 16, 1975, 
245-254. 
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Est~dios de esté tipo han.sido lley~dos a cabo por diferen

tes autores. .Dichas investiga_ciones han sido lim-i ta-das a repor

tar lo·s efectos producidos inmediatamente después de una breve -

. , 
separacion. 

Ainsworth, ha dado las primeras evidencias experimentadas, 

de la separación que_duz:a sólo unos momentos, pero que puede te

ner un efecto posterior a dos se.manas:. 

La investigación se hizo con lp niño~ de 12 a J2 meses aco.!!! 

pañados por uno de sus padres, el de la pref'erencia <jel niño. Se 

dividieron en_ dos gr~pos : __ Control, do~d~ ~st.uy=!,_eron con sus pa-

dres por 9 minutos diarios durante- la primera semana. Grupo con 

separación, los cuales durante la primera semana estuvieron dia

riamente J minutos con sus padres, 3 minutos separados, y los úl 

timos 3 tninutos nuevamente con sus padres. 

Jn la primera semana de observación los niños y los padres 

:fueron introducidos en un cuarto donde había juguetes, y dc;,s cá

maras de· video-tape para observar. Los padres :fueron instru!dos 

en que su comportamiento tenía ·que ser lo más natural. 

Durante la segunda semana los niños cambí~ban de cuarto (en 

los 2 grupos), y los padres· permanecían en el primero de ellos. 

Posteriormente se abrió una pue_rta entre los dos cuartos, para -

que existiera una libre comunicación. 

De acuerdo a las observaciones, los resultados f'ueron los s.!, 

~uientes: 
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En la i_.nteracción padre-niño. ·En el grupo separado le int.! 

resaba má~ la. _p·resencia del padre que .la de ·los juguetes, mien-

tras que el grupo control se interes.aba .de igual manera por uno 

y otros. 

Actividad del niño. La :frecuencia de manipulación por los 

objetos :fue bastante bajo en los sujetos separados, en compara-

ci6n a los del grupo control. También se observó poca vocaliza

ción y aumento de los lloriqueos en los. primeros, mientra_s que -

_en los segundos no .se observó. 

Comportamiento. Los sujetos separados titubeaban para pa-

sar al cuarto donde se ~ncontrab~ su padre, entraron menos, y el 

tiempo de estancia :fue menor que. el grupo control. 

Lo-s -re·sul tados "f'íhales del grup·o de sujetos separados :fue -

m6s bajo e·n comparación al grupo control. 

En conclusi_ón, los e:fectos de una breve separación de 3 mi~ 

nutos, son signi:ficativos, y parecen producir una situación tan 

insegura que caus.a reac~i:ones posteriores man·i:festadas en las ª.!:. 

~ividades y en cierta.s situaciones. Esto nGs dice que el síndro 

me de separación no sólo puede ser esperado u o~servado en sepa

raciones prolongadas, sino que estos elementos son inevitables -

en niños pequeñqs, aún en breves separaciones. 



APENDI-CE .:No. 2 

INVESTIGACION SOBRE LA MELANCOLIA DE LOS LACTANTES SEPARADOS-. R. 

SPITZ. (2) 

René Spitz realiz6 investigaciones sobre· la. a~ectividad de -
• 

los lactantes; ésto l_o realizó filmando películas cinematógráf'i--

cas y aplicando una serie de tests de desarrollo. -Además, ·reunió 

3·66 historias clíni·cas de lactantes de los cuales 256 f'ueron ob-

servados durante períodos de 6 me~es a un año y medio. Estas ob

servac~ones tuvieron lugar en tres continentes, perteneciendo los 

sujetos a tres razas dif'erente.s: blanca, negra e india. 

Los medios consistieron en siete gé.neros de instituciones: -
. . 

la sala de lactantes, la familia, hogares substi~utos, maternida-

des, orf'elinatos, al:deas indias, casas-cuna. De un continente a 

otro, los resultados son los mismos.. Se sabe que durante la gue-

___ l:!r-a los bebés separados de su. madre y·. de su medio -natal f'ue-ron, -

por desgracia, muy numerosos. 

En cuanto a las medidas de control, f'uerQn radicales; conce!: 

nientes por una parte al nivel del de~arróllo psíquico· (aplicación 

mensual de los tests de Hetzer y Wolf'·, que exploran seis sectores 

dif'erentes). Por otra parte, el comportamiento bajo su aspecto ob 

jetivo. (16 kilómetros de p·elículas filmadas). 

Dejando a un lado hechos esenci~les, llegó· al dato principal 

de esta investigaci6_n metódica. Los hechos que se observan en los 

(2·) CH. OD_IER, El hombre esclavo de su inferioridad, J8-~l.. 
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·1aetantes separados de su madr·e en ·el curso de el segundo año, 

son la ~onsecuencia -innegable de esta separación. 

Sus conclusiones principales· f'ueron tres: 

l.- El cociente de "d.esarrollo se abate rápidamente, acusai;s.dq la 

curva una caída casi vertica"i. 

2.- Nacimiento y desarrollo de una depres·ión. 

3.- La separación era funesta sólo cuando previamente las relacio 

nes eran buenas· con la madre. 



APENDICE· No. 3 

INVESTI~ACION SOBRE LA VARIACION DE CUIDADOS MATERNOS ·y LA ACTIVI 
. . ·-

DAD DEL NI.ÑO EN HOGARES E INSTITUCIONES. H •. RHEINGOLD. {J) 

El presente estudio ilustra el hecho de que .es pos:l.ble obte

ner comparaciones dignas de confianza entre diversas prácticas de. 

cuidado infantil. En este caso las comparaciones se llevaron a -

cabo mediante un muestreo en el tiempo de la trecuencia con que -

se produjeron diversas conductas durante períodos de 8 horas de -

observación libre. Los sujetos :fueron 10 niños de 3 a 4 meses de 

edad, de los cuale~ 5 vivían en su hogar y 5 en institución. Es-
~ 

te estudio puso de manifiesto grandes- d:t.ferencias en la :frecuen--

cia de exposición de los niños criados en su hogar a actividades 

maternas tales como mirar la cara del niño, -hablarle, jugar con -

él, darle palmaditas o tomarlo en brazos. Sin embargo se apreció 

una diferencia todavía mayor entre el cuidado que recibían -los ni. 

--- ños criados en su hogar y la atención -que .se prestaba a los- de la 

institución. 

La lista de control.- Basándose en la. observación y el ens,!_ 

yo se estableció una lista de control integrada por 4:2 apartados, 

JO correspondientes a las actividades maternas como son: mirar a 

la cara, acariciar, jugar, cambiar pañale.s, etc., y 12 a ·1as act.!, 

vidades infantiles: vocalizar, llorar, succionar ·el dedo, jugar -

.con sus manos, protestar, etc. De los- JO apartadós mat·ernales, 6 

registraron la localización del niño en su ambiente, 4: el número 

.de personas que había en su habitación y 4 el número de personas 

que se encontraban a. una distancia de. menos de 2 metros de él. 

(3) N. TALBOT, et al., o.e., 11-13. 
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Los 16 apartados restantes registraban actividades má-s· estrecha

ment·e relacionadas con la función de la madre. Los "cuidados" -

constituyen un apartado general, que controla si en -el momento -

de la observaci·ón alguien estaba haciendo alg.o por el niño mien

tras se e·ncontraba en la proximidad de éste. S~ registr~ba ·el -

número de diferentes cuidadores que atendieron al niño durante -

e¡ período de observación de 8-horas. Los Últimos 14 apartados 

bastaban para cubrir to.das las operaciones .de cuidado realizadas 

por las personas encargadas de lof; niños de J meses de edad al -

nivel de análisis¡ elegido para estudiarlo aquí. 

Debe observarse que las act-ividades de cuidado no se consi

-deraron mutuamente exclusivas·.· Más --bien, s~-·co-ntrolaroii todas -

las actividades que ocurrían en cualquier mom~nto de la observa

ción; así, un cu;i.dador podía estar bañando al niño, mirándole a 

la cara y hablándole durante ia 111isma observación. 

Aunque la finalidad del estu~io fue medir las actividades -

del cuidador, sé incluyeron también cierto número de actividades 

del niño que permitían esbozar el cuida4o materno. 

Tiempo de observación .... Se acordó a cada niño un período -

muestra de 8 horas, de acuerdo con un programa. 

Conducta de los observadores.- Lo·s observadores se esforza 

ron_porque l~s ma.dres y otros cuidadores se sintieran cómodos, -

iñanifest-ando una actitud amistosa y centrando de modo evidente -

su observación en el niño. 
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Puntu:aci6n. - La puntuaci6n fue la: frecuencia de_ cada apart:!_ 

do durante los períodos de oc:ho- horas para cada individuo. 

Las cifras obtenidas de ·estas observaciones indican que los 

niños criados en el hogar recibían cuidados con una frecuencia a

proximadamente de 4.5 veces mayor qué los niños institucionaliza

dos. 

·- -- -·-· -·--- . ·-·· 



APENDICE,No. 4 

INVESTIGACION SOBRE EL EFECTO DE UNA TEMPRANA CRIANZA INSTITUCIO 

NAL EN LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO Y RELACIONES AFECTUOSAS -

EN NIÑOS DE 4 AÑOS. B. TIZARD Y J. REES. (\) 

Se han observado serios defectos en la personalidad por una 

temprana crianza institucional. 

Este estudio investi_ga dos aspectos: 

1.- El desorden de la personalida~ resulta de una crianza insti 

tucional. 

2.~ C6mo la temprana crianza institucional deja efectos persis-

... ·-
ten tes en el desarrollo d~ niños que abudonan las institu-

ciones. 

- -- El estudio se realiz6 en niños de li años que desde su .prim.!, 

ra in;fancia fueron criados en instituciones. Sus dificultades -

en conducta y niveles afectivos hacia los achltos, f.ueron contra.!, 

tadas con un grupo de niños de la clase trabajadora que· vivían en 

sus hogares, y con otro grupo .de niños adoptald.os o reintegrados a 

sus bogare$, que permanecieron en instituciames hasta los 4 años 

de edad. De esta manera se observ6 a través de las comparacio--

nes si la si~uaci6n del niño es reversible. 

La investigaci6n se hizo a través de observaciones peri6di--

(lt) B. TIZARD y J •. REES, "The effect of ear.D.y institutional re,!_ 
ring. on the ~ehaviamr problems an~ --
~ffectional relatiam.ships of four-year
old children" en JJ. Child Psychol. Psy
chiat, 16·, 1975, ,iJÍ.-73 • 
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cas, filmaciones y grabaciones de la conducta de los niños,. apl! 

cacicSn de test de inteligencia y con las o~servaciones d~das por 

los pad~es o niñeras. 

Los resultados fueron los siguientes: 

l.":" Los niños institucionalizados y de la clase trabajadora eran 

más introvert·idos, precavidos., silenciosos, pocQ cooperadores 

y distraídos. Lós niños adoptados o reintegrados eran un po

co más amigables, cooperadores y parlanchines. Sólo los de1-

grupo de reintegrados buscaban llamar la atención. 

2.- Los problemas no fueron muy significativos en relación al con 

trol de esfíntere.s __ duran..te el. día. La mayoría se desper.taban 

por las noches y buscaban llamar la atención, pero ésto fue -
• 

mayor en los n~ños institucionalizados~ En la clase trabaja

dora se observaron probl-emas para comer I hiperacti vid~d y de

sobediencia. Además los niños institucionalizados presenta-

ron poca concentración, cóieras y problemas con .las pers.onas. 

Los niños adoptados presentaron succión del ded.o, se comían -

las uñas y· se go;peaban la cabeza. 

) • - Los niños institucionalizados presentaban may·or ansi,edad que 

el ~g.rupo de niño~ dé ciase trabajadora • 
. 

4.- Como los niños institucibnalizados cambiaban constantemente .. 
de per~o~al y compañÉ:,ros, tomaban el. futuro como algo insegu-

ro. 

5.- El comportamiento de los niños adoptados había mejorado des-

pués de abandonar la insti.tución. 

De acuerdo a las observaciones llega a 1as siguientes conclu 

siones: 

• 1 
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Los niños insti tu~_ion~lizados tienen distintos, pero no más 

frecuentes problemas que ios de la ciase tra.bajadora, los niños 

adoptados tienen menos probl-emas que los institucionalizados. 

Una minoría de los insti tucio·nalizado$ eran amigables y afectu,2. 

sos. La· mayoría de los niños adoptpdos eran muy apegados a-los 

adultos. 



APENDICE No. 5 

INVESTIGACION· soaRE LAS CARACTERISTICAS DEL COMPORTAMIENTO DE NI 

ÑOS EN CUIDADO RESIDENCIAL EN RELACIO"N A INDICES DE SEPARACION •. 

W. YULE Y N. RAYNis. (5) 

Muchas observaciones han demostrado que los niños que cre

cen sin sus padres; en instituc;i.ones, presentan un des~jus¡te e

.mocional y de comportamiento. 

Esta investigaci6n tiene el objeto de sistemati.zar los datos 

observados, sobre el ajuste de los niños en las instituciones. 

Las hip6tesis a comprobar son: 

1.- ¿Los niños que·vivieron en cuidado residencial, manifiestan 

máyor desajuste en su comportamiento, que aquéllos que habi 

·tan en sus propios hogares?. 

2.- lC6mo contribuye el tiempo en el que el niño está bajo cuid!, 

do residencial, las distintas colocaciones que el niño exp.!. 

rimenta, y la edad en que el niño es adaitido?. 

Los datos se tomaron de 776 niños en cuidado residencial. 

En estas instituciones se agrupaban a niño·s de los dos -sexos, -

y de todas las edades. La educaci6n escolar se daba dentró de 
~ 

la misma instituci6n para los niños pequeños, y fue·ra para. los 

mayores. 

(5) W. YULE y N. RAYNES, "Behavioural characteristics ot: chil
dren in residential care in relation 
to indices ot: separation" e·n J. Child 
Psychol. Psychiat., i3, 1972, 249-258. 
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Estos se compararon con niños de hogares normales a través 

de tes:t y de las observaciones que hacían .1o_s padres y l.os· maes 

tros sobre su comportamiento. 

Las conclusiones ha que se llegar.on son las siguientes: 

1~- No todos los niños en cuidado residencial son percibidos por 

sus cuidadores o maestros como desviados en su conducta. 

2.- Significativamente,. más de los niños· en cuidado residencial 

' :fueron evaluados como descuidados en su eon_ducta, que aque-

llos en situaci6n normal. 

).- La mayoría de los niños en cuidado residencial de secundaria 

tueron eváluados por sus maestros como desviados en su con

ducta en comparaci6n ~ los niños normales que asistían a la 

misma escuela, pero que vivían en sus pr-opios hogares. 

4.- Más niños en cuidado residencial, que aquellos hijos de tra 

bajadores que vivían en :familia, fueron evaluados por sus~ 

padres como desviados en su comportamiento. 

Además los datos sugieren que los niños t¡ue han experiment.!. 

do solo una separaci6n; parecen menos desajustados que los que -

han sido sometidos a frecuentes separaciones. 

La edad también fue determinante ya -que las diferencias eran 

mayores re·specto al <iesajuste ·en niños menores. 

En cuanto al f::!exo se observó que tanto Diñas como niños se 

mostraban igualmente confusos. 
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Todos los dat.os dem~estra~ que los· niii~s en estas· insti tuci;!?_ 

nes, están mal aju~tados en có.níparación_ a los que vi ven en sus ho 

gares. 

•• fl-
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APENDICE No. -6 

INVESTIGACION SOBRE LA SENSIBILIDAD EMOCIONAL E INTELIGENCIA EN 

NIÑOS DE ORFANATOS Y HOGARES NORMALES. W. CIIEYNE Y G. JAHODA. (6) 

Se han hecho muchos estudios sob~e l.a sensibilidad emocional 

y la inteligencia en niños de orfanatos. Xramer recientemente ·ha 

hecho estudios de niños en casas de. cuna para observar sus expre-

siones faciales y su lenguaje. 

Dimitrovsky siguió el estudio de estos niños de orfanato pa

ra detectar ;las percepciones emocionales o. ·sensibilidad emocional. 

Hizo- -estudios en niños de 5· a -12 años, a trav~s de voces adul

tas comparándolas con dibu~os, y observó que era más frecuente que 

percibieran las voces con emociones negativas (peligro y tristeza) 

que las positivas (feiicidad y amor), ésto variaba según la edad -

y el sexo de los niños. 

Estos niños tendían a atribuir más neg:a1tividad que aspectos -

positivos a las voces que reconocían • 

Otro descubrimi.ento es que hay una relación .. entre. la habili

dad verbal y la sensibilidad emocional en niíios pequeños. 

En los orfanatos existe una de:ficiencia en la habilidad ver

bal de los niños, debido a la falta de estimm1ación. 

_(6) W. CHEYNE y G. JAHODA, "Emotional sens.itivity and intelligence 
in children froom orphanages and no_rmal 
homes" en J. Child Psychol. Psychiat, 
12, 1971, 77-90.. .. 
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~l estudio pµso en comparación a niños de orfanatos con ni-

• 
ños de hogares normales·, el método fue ponerles discos que c~nt.!. 

nían diálogos .e·ntre un hombre ·y una mujer, que manifestaban sen

timientos de peligro, felicidad., ·amor y tristeza:. 

Los niños de orfanato percibían más los seniimientos de pe

ligro y trist·eza y menos los de amor y felicidad, ésto lo malii-

festaron más los hombres que las· mujere.s. 

Se hizo el mismo estudi~ pero en esta ocasi6n con dibujos o 

retratos de hombres y mujeres manifestando las mismas emociones. 

El estudio se hizo con niños de 6 a 11 años de orfanatos y de ho 

·gares normales. 

Los de orfanato tuvieron un 25% más bajo que ios de hogar. 

Se exploraron individualmente en tres aspectos: vocabulario., in 

teligencia no verbal y sensibilid~d emócional. 

En este examen los más dañados de acuerdo a la sensibilidad 

emocional son los hombres de 6 años de los orfanatos; y la compa 
. -

raci6n fue más significativa en forma individual que grupal • 

.. 
También en esta prueba los niños de orfanato tendían más ha 

cia la negatividad sobre todo en tristeza y agresividad. 

Las mujeres captaban más las emociones-·tanto las de orfanato 

como las de hogar normalc 



6-) 

Un dato importante es que los dos grupos reconocían más fá

cilmente la vo2; femenina, mi.entras .que la voz masculina solo era 

identificada por los niños de hogar. 

Y llega a la conclusión que e.l desarrollo de la sensibilidad 

emocional está relacionada tanto a los factores.perceptuales e in 

telectuales como a las experiencias -emocionales. 

- ~· 

. ·"' 

-~-------



Al>tNDICE .No. 7 
,,; 

PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE DAN PROTECCION AL MENOR ABANDONADO. . . .• . . 

DIRECCIONES QUE CONTROLAN LAS INSTITUCIONES EN EL D.F. 

DEPARTAMENTO DEL.DISTRITO FEDEllAL: 

Direc·ci6n de Acción Soc~al (Albergues) 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA: 

Dirección Gen·eral de Educación Fundamental (Internados) 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA: ,,.. ........ . 

Direcci6n de Asistencia Social (Albergues e internados) . \ 

Dirección Materno Infantil (Casa de' cuna) 

DESCENTRALIZADOS! 

Institución Mexie·ana· de As·istené·ta· a la Niñez (Casa de Cüna, Casa -

hogar) 

Instituto Mexicano para la ·Infanc·ia y la Faailia (Relación con to -
dos los centros)-. 

CENTROS DE PROTECCION AL MENOR ABANDONADO Ell EL D.F. 

a) ALBERGUES. 

Albergue infant'i.l "Margarita Maza de Juárez11 (oficial D.D.F.) 

Albergue para niñas "La Cascada" (oficial D.D.F.) 

Albergue tempoi'al para niñas (oficial S.S.A.) 

Albérgue temporal. para varones ( oficial S .B..&.) 

( 7) INS'l'ITUCION MEXICANA ·DE ASISTENCIA Á U NIÑEZ, o. e. , V. 
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_b} CASAS· HOG~. 

Casa l{ogar de la I.M.A.N. (descentra-liza.do) 

Aláeas Infantiles s.o.s. (privado) 

.Amanecer para niños. (privado} 

Asilo Franciscano de Ntra. Sra. de Lourdes. (privado} 

F'!,llldación de asistencia privad~ Los Fresnos. (privado} 

Hogar de niños "Irma Arellano11 • (privado} 

Institución p'ara niñas "La Espera~za". ·(privado} 

Instituto Pro Niñe-z Mexicana. (privado} 

Internado de la Santísima Trinidad. (privaqo} 

Internado del Sagrado Corazón. 

Internado Nazareth. 

Ma. Auxiliadora y San Juan Bosco. 

Sto. Tomás de Aquino. 

., 

Escuela Hogar del Perpetuo Socorro'. 

·Fundación Asilo Primavera. 

Hogar Infantil San Martín de Porres. 

Hogar Rafael Guizar y Valencia. 

Internado del Consuelo. 

c} lNTERNADOS. 

Internado ~acional Infantil. 

Antonio de Mendoza A.C. 

Casa Hogar Nuestra Señora de la Paz. 

Fundación Mier y Pesado. 

ªogar Asilo a la Inranci~-~

Internado José s·alvador. 

-· 

(privado} 

(privado} 

(privado} 

(privado} 

(mixto} 

(mixto) 

(mixto) 

(mixto) 

(mixto) 

(o~icial s.s.A.) 

(privado) 

(privado) 

(privado) 

_(.privado) 

(mixto) 



d) ·CASAS DE CUNA. 

Casa . d_tl Cuna • 

Casa de Cuna· I11M.A11N. 

Casa de Cuna Asilo de 
-

Casa de Cuna Ros·a del 
i;,• 

la Paz .. 

Tepeyac. 

- ···-~ --

.(oficial s .s .A.) 

(descentralizado) 

(privado) 

(prívado) 



APENDICE No. 8 

DESCRIPCION DE LAS INSTITUCIONES VIS!TADAS11 

ALBERGUES: 

Realicé una. vis:j.ta al albergue para niñas "La Cascada", depe.!!: 

diente del Departamento dél D-istrit·o Vederal. Su función es brin 

dar protección a niñas aband,onadas parcia¡mente por un tiempo ilo -

mayor de dos meses, mientras son colocadas en. otras institucione~, 

y protección a niñas abandonadas totalmente, durante el tiempo ne

cesario para que se reintegren a la sociedad. 

En esta institución se atienden a niñas entre 5 y 18 años, 

las fuentes de ing·reso, pueden seJr ·por abandono en la vía pública 

Q por canalización de otras instit~ciones por presentar algún pro

blema de aprendizaje. 

El local es ·viejo, pero últimamente se le hán hecho reformas, 

cuenta con dormitorios generales, donde duermen las niñas de acue.!. 

do a grupos clasificadbs por edades. Exist}e un. comedor, también -

general, donde realizan las tres comidas. 

Funciona como internado, para las menores abandonadas total-

mente, ya que dentro de la misma i:hstitución se les imparte educa

ción. primaria, y alguna actividad extraescolar. 

Cuenta con trabajadoras sociales, maestros y niñeras, ést~s -
• 

últimas se encargan de la vigilancia y cuidado de las niñas, psro 

que de acuerdo a su sistema de rotación no permiten establecer una 



relación afectuosa cont;i.nua. 

T;i.eneil un horario para cada activid.ad, lo cua·l ·limita hasta 

cierto punto la libertad de las ~enores. 

Ocasionalmente salen los fines de semana, con el personal v~ 

luntario, y realizan intercambios· con el al.bergue 1.'Margari ta Maza 

de Juárez" para varones. 

En general, las niñas se muestran agresivas o t~merosas, re

traídas con tendencia a la pasividad, y además pro.penden con ba.s

tante frecuencia al hurto. 

Situación que obedece al sistema tradicional cerrado que ºP.!.

raen dic~a institución. 

'CASAS HOGAR: 

De este tipo de centros, .realicé una visita a Casa Hogar .de 

I.M.A.N. (des.centralizada) y a las Aldeas Infantiles s.o.s. (pri

vado). 

Casa Hogar I.M.A.N. 

----

La Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez se creó el • 

19 de agos~o de 1968 como un Organismo Público Descentralizado con 

patrimonio propio, teniendo comb objeto 1~ operación de casa~ .de -

cuna, establecimiento, operación, vigilancia y patrocinio de casas 

hogares, internados, asilos, hogares substitutos y ·en. general de -



i:ilstit~cione!! dedicadas a la atención del •enor abandonado. 

t,a Casa Hogar para Niñas :fue c~ncebida·, de acuerdo con las 

exp~riencias pedaJ6gicas, ·para dar ~lbergue -a las niñas abandon~

da~, con el :fin de crear person~s útiles a la sociedad s"in traumas 

ps_icológi"c!ósy adapté;ldas a los sistemas de vida normales. 

La Casa Hogar ·para Niñas tiene cuatro objetivos para lograr 

la capacitación necesaria de todas ellas para que puedan integra!:_ 

se en el futuro a una vida social. 

1.- Orientación p.,sicológica de la menor para en:frentarse a la vida. 

2 •. - Preparació_n técnica y cultural para que esté capacitada a bas-

tarse a sí misma, económica e intelectualmente, en el medio en 

. . , que v1v1ra. 

·3.-- Mejoramiento ae· su salud y su preparación :física. 

4.- Integración social en· un ambiente saludable para su desarrollo. 

La Casa ijogar p~ra Niñas es una institución abierta que des-

tierra el reclusorio y permite a las menores aprovechar los recur

sos de la comunidad, tales como escuel.as, l_ugares de recreo, etc. 

Se propicia visitas a familias de otros niños para :fomentar la con 

vivencia y reajustar socialmente al niño abandonado. 

1 
t 

Casa Hogar tien_e un ambiente lo más semejante posible ·a la vi 

da ___ :familiar. Consta de cuatro v~ll~s ,. c~d~_.:un~. con 3 edificios de 

6 departamentos. En todos los edificios hay una encargaáa de ho-

gar, responst¡1.ble ele la vigilancia, cuidados y educaci_ón de las ni·

ñas. En, cada departamento se atienden a 12 niñas de distintas eda 
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des para acentuar la reiaci6n :familiar dentro de·;L grupo.. l,a·s ni

ñas realizan> a_ctividades dentro de1 departamento como desayuno y 

merienda, aseo personal y limpieza del mismo. 

Las aulas no es·tán dentro de la· institución, ya que es abie.r, 

ta, asisten a escuelas de carácter ~ixto perteneci~ntes a _la com.2, 

ni dad. Además cuenta con un edif'icio· destinado a las actividades 

culturales, tiene biblioteca y talleres para adiestramiento ma--

nual, sala de música y danza. 

Cuenta con personal especializado como pedagogos, psicólogos, 

méd~cos, encargadas de hogar, prof'esores, trabajadoras sociales, -

odontólQgos, etc., que trabajan en f'orma integrada. 

Cada departamento cuenta con_ todos los servicios necesarios y 
- - - --·- -

que se asemejan a un hogar f'amiliar. Y además cada edif'icio tiene 

una sala común para diversas actividades. 

Casa Hogar tiene capacidad para albergar a 792 niñas, aunque 

en la actualidad no. se atiende a est.e número. No existe unif'ormi

dad en el vestuario. 

Existe además un comedor general donde toman el alimento de -

medio día. Cuentan también con diversas instalacion·es: alberca, -: 

chapoteadero, canchas, etc. 

Aldeas Infantiles S.O.S. 

Las Aldeas Infa~til.es s.o.s. de México constituyen un organi,!_ 
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mo· benéfico privado que es sostenido por las _aportaciones .periód.! 

cas de aquellas personas f'í~¡;icas o empresas que coopera~ en el -

mantenimien·to de las aldeas, cuyo principal fin es proteger a los 

niños huérf'anos o abandona.dos de sus padres. 

Fueron creadas en Austria en 1949 por el Dr. Herman Gmeiner, 
' ' y actualmente·· existen más de 60 aldeas en 125 dif'erente.s países del 

mundo. Todas ellas af'iliadas a la Asociación Internacional de Al

deas Inf'antiies s.o.s. H¡tinderdórf' International". 

Cada aldea está :formada por 15 o 20 casas, en cada una de las 

cuáles habitan 7 u 8 niños de ambos sexos, de dif'erentes edades, -

qtie. crecen como hermanos bajo el cuidado de una "madre". 

Los niños son admitidos. desde la primera inf'ancia y permane-;.. 

-cen bajo ·1a tutela de- Aldeas Inf'antiles s.ó.s. -hasta que son verda 

deramente reintegrados a la sociedad en condiciones de valerse por 

sí mismos. También existe en cada Aldea Infantil un director que 

es la :figura paterna para todos los niños que viven en ella. 

La admisión de· un niño en una Aldea Infantil S.O.S. depende -

del grado de su. indigencia, son admitidos so1ame~te niños mental y 

físicamente sanos, de~de su nacimiento hasta la edad máxima de 8 -

años, en casc:>s de grupos de. hermanos, son adsitidos también los ni: 

ños mayores en dicho centro. 

Cada aldea cuenta con un ce~tro educativo-recreativo donde -

los niños encuentran div.ersiones como Jardín de Niños, taller de -
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trabajos manuales, gimnasio, bibliote,ca, salón de actos para lle

var a cabo funciones de cine y teatro •. 

Aldea~ Infantiles s.o.s. reintegran a los niño_s al s.eno de -

una familia b~jo cuatro principios fundamentalés: 

1.- En vez de estar a cargo de personal sujeto a, cambios, el niño 

está al cuid.ado de una "Madre". Es casi siemp~e una mujer sin 

niños, que se encuentra sola. Ella sustituye a la madre natu-

ral. Desempeña sus labores domésticas y vive como cualquier a

ma de casa y madre familiar. 

2.- En vez de formar parte de un grupo de niños de su misma edad el 

niño se cría .con "hermanos y .hermanas". Los niños confiados a 

la madre forman un grupo de hermanos. Los hermanos carnales -

permanecen juntos en el seno de una mi-ssaa. familia. 

3 .·- En vez de estar alojados en una institución de carácter imper

sonal, el niño vive en un "hogar". Cada familia de Aldea In-~ 

fantil S.O.S··· vive en una casa propia convenientemente instala 

da. No existe una cocina común, .cada e.asa tiene. 1~, suya pro~-.•. ,., 

' pia, en la cual prepara la madre las co~das para.ella y sus -

niños. 

4.- El niño asiste a la escuela pública de la localidad. De esta -

manera se educa en las "mismas condiciones normales" que los ni . -
ños de cualquier familia y no se interrU-.Pe su contacto con el 

mundo exterior. Además la Aldea Infantil constituye una comuni 

dad con apoyo mutuo. 

Las "madres" tienen que llenar determinado$ requisitos y pasar 

por una formaci6n adecuada dada en las mismas Aldeas. 



,. 
8-7 

La Aldea Infantil no cuenta ·con un s~rvicio de pedagogía, tie 

nen un psicólogo que visita ocasionalmente el centro. 

INTERNADOS. 

Hice una visita al Internado Nacional Infantil dependiente de 

la Dirección de Asis·tencia Social de· la Secretaria de Salubridad y 

A$istencia. Fue creada para habilitar, por medio, de asistencia -

integral y educación funcional capacitado.ra, a los menores que son 

motivo de atención dentro del. plant~l, desarrollando su personali

dad para que se adapten a la sociedad. 

El plantel actual data de el 28 de febrero de 1964, y cuenta 

con una secció'n escolar para la enseñanza primaria, otra sección -

para talle~es de adiestramiento, y varias unidades donde están ins 

-ta-lados 26 dormí tori.os. Además cuenta con instalaciones para ser

vicios generales: com~dor, cocina, lavandería, almacenes, etc. 

Otras unidades comprenden los· .servicios médicos, de tr1;1.bajo socia1 

y de ·psicología, no cuenta con servicio pedagógico. Igualmente --

cuenta con. biblioteca, auditorio y albercas. 

Una de las finalidades principales de la Institución es aten

der a.l niño en el aspecto asistencial y educa'livo de enseñanza pr,!_ 

maria., y recientemente se brinda la oportunidad de que los internos 

permanezcan hasta que terminen la secundaria., fuera de la in.sti tu-

ción. 

Los menores que asiste el Internado son: varones huérfanos --
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totales, huérfanos parciales, abandonados totales, abandonados Pª.!:. 

ciales, y menores procedentes de hogares desorganizados, cuando -

los padres están incapacitados física o socialmente para su educa

ci6n. La edad compreµdida es de '? a lJ año.s, inclusive, y que se 

encuentren con escolaridad normal. Deben estar clínicamente sanos 

y tener un estudio ·socio-económico. 

Tienen un horario rígido, no cuentan con ropa propia y no e-

xiste tina figura materna con la que puedan identificarse específi

camente. Dentro de la escuela no existe un interc~mbio con niños 

de la comunidad. 

Actualmente el Internado tiene más niños abandonados parcial 

que totalmente. Los fines de semana salen a pasear en conjunto o 

con sus familiares. 

Los problemas de conducta que se presentan en los menores co

mo son inadaptaci6n, robo, agresividad, etc~, so~ resueltos confor . -
me a normas técnicas dictada-s por la Clínica· de la Conducta, y ti~ 

nen como norma no usar sistemas correctivos usados antiguamente en 

otros establecimientos. Pero si el menqr no cambia su conducta es 

devuelto a su hogar o colocado en otra institución. 

A pesar de que las .instalaciones son agradables, no deja de -

ser una institución típica, tanto en su funcionamiento, como en -

sus sistemas. 

Tiene una capacidad para 1000 alumnos, pero actualmente atie.!!, 

den a 480 a nivel primario. 
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CASAS, DE CUNA.: 

Visité la Casa de Cuna de la. S.S.A., (oficial) y la .Casa de 

Cuna I.M.A.N. (descentralizada) 

Casa de Cuna S.S.A. 

La Casa de Cuna depende de la Dirección General de Asistencia 

Social de la Secretaría de Salubridad y Asisten~ia. 

Tiene ~res objetivos primordiales: 

1.- A-tención -diligente a la integ-ridad bio-psico-social. del -menor. 

2.- Defensa y precisi6n de la situación jurídica socio :familiar. 

).- Reintegraci6n o integració·n al hogar :f'aa:iliar. 

La dinámica interna sigue un curso: nim abandonado, custodia, 

tratamiento e. _integración a la sociedad. La asistencia integral -

que se da al menor es en un tiempo mínimo, ya que se procura ·reinte 

grarlo rápidamente a un hogar. 

Se reciben niños de O a 18 meses (lacta.des) de 19 a 36 meses 

(maternales) y de 3 a 6. -años (preescolares), -éolocándolos en Cunas 

Estancia Maternal y Jardín de Niños respectivamente. 

La reintegraci6n a la· sociedad se ha.ce por tres vías: 

a) Hacia la familia originai. 

b) Hacia la· adopción. 

c) Hacia familia substituta. 
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El Etmb:l.ente es agrad.able y ei personal especializado. 

Casa de Cuna I.M.A.N. 

La Casa de Cuna I.M.A.N. es un organismo descentralizado, su 

local es moderno y funcional. Cuenta con 224 cunas y otro·S depa.!: 

tamentos como laboratorio, ~nfermería, consultorios, etc • 

. El principal objetivo es reintegrar a los niños a sus hogares 

o entregarlos en adopción. El promedio de días-estan,cia de un ni

ño en la Casa de Cuna es de 37. Labora personal especializado: m!, 

di·eos., ~sicólogos~ edt1:~ª~~ra_s., e~.f~.!"~eras, Diñe.ras, trabajad.9J;'as -

sociales, abogados, etc. 

La Casa de Cuna est~ dividida en pabel1enes: Lactantes Me.n_o-

res: de recién nacidos a 1 año ~e edad; Lactantes Mayores: de 1 a 

2 años de edad y Preescolares de 2 a 4 años. 

HOGARES.SUBSTITUTOS: 

Por Último visité los hogares substitutos, no son centros es

pecíficos de asistencia, sino que cuentan cmr. características. muy 

peculiares de protección infantil. 

Los hogares substitutos son familias que 1.lenan los requisitos 

de estabilidad matrimonial, características ·IIB:>rales y ambient·e· hog..!,··-

reño, donde se alojan tanto a niños expósitos mayores que no han si 

do adoptados, huérfanos totales o parciales o bien que pert.enecen a 

,, ·. : familias de escasos recursos economicos. 
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:,:f ·¡~,. •: .. ;~~ ::: .":::~ 

Se>.le:s proporciona asistep.ciá. ni'~díca,. ·vígíianéia de .crecimie,!! 
., · ;,_ ';ih~:{~ .. :1:·.~~-, ';.:} '::l.~:~~., 

to ·y desarro;r1.o; concurren: a ],a ~t;J:CtieJ.a prÓ~IJ!á a la, casa y· se: les 

adiestra en labores manuales. La población que -atiende cada f'ami-

lia e·s variable. Dependen dél Departamento de Hogares Substi t.utos 
·:r~~--...:.-.. ¡,~:;-:.;·: .. · · .. ;-~;·--· ·,-~-;tt=:~ · 

de la Secretaría de Salubridad. y ~sj;.stencia y·'éstán repartidos en 

diverso_s rumbQs de la ciudad, vis_ité d~s, y en .cierta 0medida !len,!. 

ban las condiciones antes mencionadas., pero al.gunos otros no han -

f'uncionado adecuadamente. 

INSTITUTO MEXICANO PARA LA .INFANC!A Y LA FAMILIA. 

Anteriormente Instituto Nacional de Protección a la Inf'ancia, 

es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. 

E"s -iniportan.fe -in-encionarla por ser pionera dentro de las Insti 

tuciones que f'ueron f'undadas con.el objeto de proporcionar protec

ci6n al niño y actualmente a la familia, promoviendo su bienestar 

social. 

Aunque no está relacionada directamente con el problema social 

del abandono, la menciono porque en primer lugar previene esta si-

tuación al fomentar y apoyar la integración familiar y en· segundo -

lugar por mantener relaciones de enlace con las instituciones ante

riormente mencionadas. 
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OBSERVAClONES. SOBRE LOS ~SULTADOS DE LA ADOPCION DE NIÑOS ABAN• 

DONADOS • ( 8) 

En los Estados Unidos, se na observado que el número de hi

jos adoptivos se elevó de 95,000 en 1958 hasta 166,000 en 1968-. 

El 75% de las adopci_ones fueron realizados por personas no empa-· 

rentadas·con los niños, concertadas a través de agencias de ado.li 

ci6.?-• .El 60% de ·los niños adoptados nacieron fuera de matrimonio. 

El criterio para la selección de padres adoptantes ha sido 

modificado, raque anteriormente se tomaban en cuenta aspectos -

como la religión, nacionalidad, inteligencia y solvencia económi 

ca, pero actualmente se requiere que el hogálr proporcione condi

ciones, experiencias y oportunidades favorables para el crecimie!!_ 

- to -Y de-sarrollo del- n.iño, espec:,ialm·ente- a:fecttG -Y- cariño. 

Actualmente los niños se ~signan a los pdres substitutos, 

lo más pronto posible después del nacimíento,. ya que de esta for 

ma se obtienen m-ejores resultados. 

En términos generales, los padres adoptm.. a un niño porque 

son incapaces de tener uno pr.opio, pero hay iemcepciones en el ca 

so de un pari~nte o amigo muerto, o que se emuentre en malas 

condiciones económicas. 

La esterilidad es la causa ·más común de la f-al ta de hij_é>s·, 

(8) H. BAKWIN y ;R. MORRIS, Desarrollo psiceMgico del niño nor
mal y patol6gic0" 216-220~ 
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la mayoría .de las parej~·s q1.1:e adopta:p. a un niño, tienen lin cieseo 

real por él; pero además existen otras circunstancias que llevan 

a un matrimonio a adoptar a un niño como son: temor a· defectos .. 

hereditarios, conservación de un matrimonio inestable, sentido -

ético, etc. 

En los Últimos años se ha observado un incre.mento de madres 

solteras, la mayoría entre los ·15 y 18 años de edad, y se ha. ob

servado que existe la tendencia a cederlos en adopción, en lugar 

de depositarlos en ínstituciones. 

Generalmente lo·s. padres- adoptivos son de más edad que l.os 

padres verdaderos.- Se muestran por lo regular afectuosos, ansio 

sos, protectores e indulgentes en extremo. 

La mayoría de los niños crecen con sen~mientos y act_i tudes 

normales hacia los padres. Pero la arm~nía en la familia se ve 

amena~ada cuando los padres.i;i.o informan al Diño de su origen, y 

éste lo descubre repentinamente. 

Un niño adoptado durante la lactancia tiene la ventaj_a de -

que su hogar adoptivo es el único que ha coJDmJCido y los padres -

adoptivos son los pr·imeros con quien establece v!nculos emociona 

·1es, es decir el _apego y el ;incremen·to del udismo. 

Un niño adoptado después presentará los prob~emas inherentes 

a la separaéión y al rompimiento del apego pr-im·ario y aumentará -

la ansiedad por la amenaza constante de separaciones repetitivas. 
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Un niño que ha estado en una institución cierto tiempo antes 

de ser adoptado puede mostrar inicialmente problemas severos de -

privación afectiva, la cual disminuirá a medida que aumente su e.!. 

tabi¡idad en el nuevo hogar, observándose un mejor desarrollo que 

el institucional~ 

Los padres deben informar al niño -que ha sido adoptado tan -

pronto como tenga edad suficiente. para comprender; ésto general-

mente es alrededor del cuarto año de la vida. Al principio com-

prenderá poco y pronto se le olvidará de lo que se le dijo, pero 

al aumentar la edad y.repetir la informac~ón llegará a comprender 

y aceptarse dentro de e~ta· situación. 

El primer período de interrogatorio ~e inicia cuando comien 

za a ir a la escuela. El seg"Q.Ild~ período es.durante la .adoles-

cencia cuando es muy fuerte el de.seo de ser como los otros niños 

y el ser hijo adoptado significa s·er diferente. El tercer pe:tí.2, 

do es durante la segunda mitad de la adolescencia, en que la --

preocupación por el verdadero origen y la herencia se acrecienta. 

La frecuencia de trastornos emocionales es mayo_r en niños -

adoptados, y no se relaciona éste con los padre·s adoptivos. Es 

natural que los niños adoptados se freocupen por sus padres bio

lógicos y que surjan comparaciones respecto a sus padres adopti

vos. Esto a menudo provoca preocupaci6n y conf'licto, especial-

mente cuando los niños han sido castig~dos o se sienten culpables 

de su conducta. 
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ORGANI~ACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS KI~BµTZ EN ISRAEL. (9) 

El término kibbutz designa una unidad rural, agro-industrial 

de economía s.ocialista del tipo cofnunista o col~cti va, que eri la 

actuali~ad acumula ya una~ experiencia de a~rededor de 65 años de 

existencia en Israel. 

La fanti'dad· de kibbutzim oscila alrededDr d-e los ,300 y aba!: 

ca unas·.100,000 personas •. La o.pc~6n por esta f'orma de vida es ... 

vollllltaria y el ~filiado con su familia puede dej~ de pertenecer 

• 
o separarse de la comuna, cuando así lo des•a. 

·A la edad de cuatro días de nacido el ·niñ·o es internado en 

la ·casa de Niños, donde se une a otros ~5 belDé·s de la misma edad 

hasta el primer año de vida. Ahí queda bajo la responsabilidad -

de tres .n·iñeras o metapelets (cuidadoras), qiie no son precisamen

te enfermeras tituladas 1 .aunque si tienen un entrenamiento previo. 

Por lo general han estudiado ~sicología inf'am.it.il, y tienen alguna 

preparación pedagQgica, además periqdicamente toman cursos de ac

tualización. 

Al bebé: lo ·alimenta su ma<:{re ·6 veces al. ciú.a, de manez:a. que 

tienen un contacto consta:p.te, adem,á:s de la IIIIÍilllFe y 1~ metapelet, 

existen -o~ros dos adultos que c1,1idan al :r;iiño cuando éste lo soli 

cita; unéf es la ayudante de la metapele·t, que se ·hace cargo por 

(.9) G. BLAINE, o.e. 1 12·1-142. 
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las tardes mientras· ésta dese-ansa, ·y la otra es la cuidadora -
. 

~octurn~. Esta difusi·ón de 1-a·s responsabilidades mate-rilaleE! -

entre varias mujeres_, ocási_o~a una frustraci6n., la cual da cier 

to retardo y desigualdad en el desarrollo, pero por otra part~ 

evita la dependencia excesiva con un solo individuo, que puede 

dar margen a síntomas de privación materna, si éste se ve obli 

gado a separarse del bebé en un período significativo. 

El destete se ileva a cabo alrededor del octavo ~es. Des 

pués de ésto hay una hora de vis'ita por las tardes, en donde -

acuden los padres y las madres. Estas visitas se hacen en la . . 

Casa de Ni:íÍos hasta la edad de 10· meses, posteriormente, el -

niño puede ir a la casa de sus padres por una hora en lastar-

des. 

A la edad de un año, el niño se muda a la Casa de Niños -

que Empiezan~ Caminar. Aquí se encuentra con una nueva ruti

~éll, una nueva niñera y sólo ocho niños en su grupo. Ahora·vi

si ta su hogar durante dos hora~ todas las tardes y pued·e pasa.!: 

se todo un día 1 cuando sus padres no trabajaa. 

A la ed~4 de tres años el niño cambia de e~ificio y la ni 

ñ·era se substituye por una. profesora"'" Aquí todos los muebles 

y utensilios son pequeños y la unidad para cada grupo de 8 .ni

ños consta de una recámara, comedor y .sala de juego, regaderas 

separadas y vestidor. Además existe un patio de juegos. 

A los cuatro años pasan al Jardín de Niiáas en donde tienen 
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una maestra y niñeras nuevas. Su grupo se mezcla con otro con 

virtiéndose en una unidad de 16. Este nu·evo. grupo permanece -

i~tacto hasta la secundaria. Durant~ todos estos a.ños se orga 
r-

nizan actividades para todo el día y no s6lo para las horas. de 

clase-. 

Estas actividades comprende~ juegos. y -.rte, así como visi 

tas a los camp9s y granjas. ~orlas tardes, después de una 

siesta de dos h9ras, los níños se· dedican a j~egos libres u or 

ganizados, según las necesidades especiales de cada uno. 

Se .. da un especial énfasis a la autodis~iplina y la mayo

ría de las relaciones entre niños y n-iñas son informales, ase-

:xuales y grupales. 

Los niños comen juntos y luego viene la Yisita de dos ho 

ras de los padres, después de · 1as cuales. se preparan para do.!: 

mir ayudados por la niñera, quien les cuenta 1IUl. cuento y les 

canta una canción. Los niños y las niñas co.ugparten a~cobas, 

regaderas y sanitarios. 

. 
A los 6 años los niños vuelven a ·mudarse,i esta vez a una 

escuela en donde ·empieza la educación f'o.rmal.. Aquí el mismo 

grupo de 16 niños llamado kevutza, comparte mille.stra., saló~ de 

clase y alcoba, pero comen y juegan con un grutpo o;uis gr~nde, 
~ 

que incluye a niños de 7 a 12 años. 

Después del sexto año, hasta la edad de l.2 años, los ni

ños pasan a una secundaria, donde se desinte.gra. la kevutza, -



10-4 

.un-iéndo-se a otros. niños de dife;rentes kibbutz, en una escue_la de 

varios cientos de alumnos. Casi- todos los maestros son hombres 

y se les llama ed~cadores~ El tiempo que no está dedicado al -

estudio, lo pasan con los adultos trabajando en los .campq.s. 

Spiro -comenta que durante ios prim~ros .días.del kibbutz al ... 

gunas pe~sonas te~ían que se. destruyera el matrimonio ·Y la fami

lia con este nuevo patrón de vida. Sin embargo, .él mismo opina 

que este sistema ha venido a reforzar los vínculos familiares. 

Para la mayoría de los padres, ei d~a signif'i~a un prelud:i.o del 

breve periodo que pasará con sus hijos .por 1a ·tarde. El anhelo 

de los p_adres sólo es comparal>le con el anhe1o de los hijos. por 

ver a sus padres. 

) 

... 



APENPICE No. 11 

CRECIMIENTO EN EL KIBBUTZ. A.I. RABIN. ,(10) 

En este estudio se comp~ra_ .la adaptación de los niños cria 

dos en kibbutz, con niños criados en ambiente.familiar. 

Aplicó w;ia serie de tests de inteligencia a los dos grupos, 

dividiéndolos por ed.ades: 10 meses, 10 años, 17 años y personas 

adultas. 

Observó que el primer grupo de los niños cri~dos en kibbutz 

(10 meses) mostraba un retraso social, un menor des·arrollo motriz 

y un retraso -en el rengtiaj"e. 

Esta situación se invertía en el segundo grupo (10 años)., 

__ o~sery~~dqse ~iv~;l.4¡i_s __ más altQs de -madurez, reacc~ones más pos·iti 

vas hacia sus padres, menos celos hacia sus hermanos. -Y--lln--interé.$ 

mayor por -lograr metas a corto plazo en el aprovec_hamiento esco-

lar. Los niños criados en familia, a esta edad mostraban mayor 

interés por realizar metas a largo plazo. 

·En el tercer grupo· de adole~centes C-17 años), los que se ha 

bían criado en kipbutz presental;,an menos conflictos fami-liares -
~ . 

-en relación a los niños de familias normales. 
1 1 

En el cuarto grupo (adultos), los primeros mostraban mayor 

(11) Ibidem, 129-lJl. 
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realización personal, gran satisfa~ción y apreciación por su tra 
• 

bajo, mayor sentido del trabajo en equipo, así como un mayor ín

dice de creatividad e independencia" Se observaron menos 'hábi-

to.s viciosos como el alcoholismo, en relación al se.gundo grupo. 

De acuerdo a. las obs.ervaciones concluye que defini t.i, vamente 

se nota una mejor realización humana de los niños ·criados ·en ki

.bbutz en relación a los cria·dos .en familia • . 

,,,. .,.llloJ 



~ENDICE No. 12 

INVESTIGACION SOBRE LOS EF~CTOS DE LA CRIANZA. CENTRALIZADA FUERA 

DE LA FAMILIA COMPARADOS CON LOS·METOD.OS TRADICIONALES. U. BRON 

FENBRENNER. (11) 

Realiza inv.e~tigaciones en tres grupos comparativos, ·en las 

que observa conducta anti.social, ·agres;i.vidad y v'iolación a regl,!_ 

mentos por parte de los ~iños. 

En el primer ·grupo coinparaba a niños soviéticos educados .. 

en un colectivo, con niños ingleses, norteamericanos y alemanes, 

criados en un ambiente familiar. La prueba con·sistió' en p'l~n--: 

tear un problema- moral, ai cual tenían q~e dar una decisión, é!, 

to se hizo med"iante cuestionarios. Este estadi() demostró 1:lllª -

mayor responsabilidad social en· el grupo· soviético .e~ compara-'!"· 

.ción al segundo grupo. 

El segundo estudio comparaba a estudiante·s ru~os criados en 

í~ternados colectivos, con e's.tudiantes de la md.sma ná.cionaiidad 

pero de ori-gen f'amili,a.r. Las. conclusiones a.11µ.e se llegaron f'u,!_ 

ron sim~lares a las del p~imer grupo, mostrám'ose ad~más una me

nor predisposición· al comport.amiento antis9cial. 

El tercer estudio comparaba a estudiantes. sovi~ticos cria-

dos en colectivos con niños suizos criados en orf'elinatos. Es

te demostr6 que los niños rusos mostraban mayor respeto por sus' 

contemporáneos, mayor independencia y más in!i';erés por los seres 

humanos que los rodeaban. 

(11) I_bidem 1 141. 
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En el pi;-~sente estudio· se concluye que los ·índices de com

portamiento social son mayores en los niños soviéti·cos criados 

en colectivos, pero que ésto se debe principalmente a factores 

de .conformidad, ya que l.ás normas sociales son aceptadas sin • 

resistencia en este pafs, lo que reperc-ute en la :falta de con

ciencia crítica • 

. ,,. 
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