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I 1; 'l' n o n 11 ·~ r: T r. ., 

Cuanrlo S8 h111:Jl8 ne fn:niliA 1 SP hAC<> rnferencin,ee 
nerRlmr.!nte R un !13rlre, un.n mA',Jre y sus hi,1oA, A 11n gri1n0' 
Ue ;iersonns '111.e ·1iven en le 111iBmr? cnsR, n un c;rupo <le -
a.faltos y ne nifíos 1ue viven junlos 11t•rrnte 11n :ierio•lo -
prolongn1lo. 

!As 9remisns te6riCRS rp_t~ e11Ít'1n n11er-tro '.lerlS~:n.ientO sobre 
ln fm¡,1.liR son lf'B sit'.'lit>ntes: 

I) Ln fR•ni u~ PS P.l slste:n" fun•l0:•1»nt.,,1 en clotplP. H~ 
nen ~Jgnr lPR cynerlPn0ins ~Pl tliílo. 

2) La fR'llilia "" 11n cow>lcjo .1,, interre]P.clo1ws rllnt_ 
mi~:is '3ntre loe •"1111nclos i.nt1?1·i or~s" ,-le tocloo los 
'1tte vi. ven P.n unn r11lnci 6n fo·'1i 11. Pr. 

3) JJR conclucUa clel niño, suc i ..-l~Pn, m.1s tH~nsnmi en tos 
y sus frint~s<~s inflqy~n P.n lns vi dri~: •1~ i:ui.enPs 
vi 'TP.n con él, 

4) La con1luctn, lns i ae~s, los 11ensAr•1i en tos y lne fnn 
tnsÍf\B ñ.ol µzvln~, rle 1A 1'1pclre y r1'? loe h~rnlnl108 -
i11fll1yet·1 an l~o vl1~R ~p 1ui~nae viven corl t1. 

"IU en1,no como t.nl, como 11ni 11.F1<1 fiOci el '.'lrti C'llpcln 
es nn sistomn de :,orl?'~ hu·rirnos •lP. 1li fnront.0~ í><lf1rlee, in
tP.rreln"ionndon hl.olóe;lcn, '.'ni "o1Ógicn'l1en1 ~. c¡11e ti<·nen
entre todos, un conjunl;o <le recurAon ']Ue utJ 11 zim ~nrn -
arln?tRr!'le "· lAs si.tu?ci ones nRlcolÓgicns, cociAles y f:Ísi 
cas por las ']Ue ORSB.n " ( I). -

!U padre y lR m1vlre contribuyen en lPs experlen -
ciae del ntílo: como eeentes ñe sociol.i..:.:t=-ción, ·como pro -
tectores y resoonBRbles <'le sus hijos, co110 r11orlelos. 3in 
emln-1rgo en necesr.irio enfnti?Rr 1.1n ::ir:1ne~to rn~~ "ul <lean -
rrollo <l'? lo f1.1nción !"lf-'ternA''• T.on rr .. Peles tie pa1lre :¡ m!!_ 
Ül'e son el resultn 1.lo de relncionl?B "'r::d ri ''''JrÜP1tJB es~ecíri 
cnH, los in11.lvirJnos o,ort~n ril "~:->tri·n0riio ·~•t(· idec.S eo1)r; 
entoA rnnele.s J' con una i riterpretPción •1e lo que lt'l sf'I -
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ciednd esnere í]P.. ellos como "pArlres" o "m 0 rfres 0. Al vivir 
juntos, A.J P.n{""endrar y criRr A. sus hj .ios, l==·s pAre,jrin 
vnn rlanrlo un contenido concreto a. sus functones de pndre 
o madre. Los n8peles vRn cambJ.,mdo en la medi dn en ~ue -
cambian las necesirlArles de la fAmjlia, nuede ir cnmbiRndo 
para el nadre, parn la esnosR, pRra los hijos y para las 
otrns nersonas ~ue son irnnortsntes nsrn la familia. Los -
papeles nueden CRmbiar también cunndo hny mns hijos, O -
cunndo ale;uno se va de la casa, cuando cambian las nec~si 
dades de los hljos, cuando los recursos básicos de l" fa 
rnilia aumentBn o ñisminuyen, o cunndo los nroblemne nue -
tienen que afrontar la fAmilia cRmbia. Los ob,jetivos ge
nerales riel oapel •le los padres incluyen la ootimiznci6n 
del bienestar físico y nsicol6Rico ele los hijos, pero, 
no siemnre estÁ.n determinarlas lAs conrluctas ~ue son nec!!_ 
sariRs para lograr estos objetivos. 

Por lo t1Jnto pndres y mArlres influ;ven sobre el d!!_ 
sarrollo mental de su hijo. Un morlo rle influenciA imror
tante es el realizado mediante estimnlaci6n di recta; a -
travÁs riel tacto, el hAble y el ,jueeo. 

2 
Se afirma ~ue actualmente (Nataren, 1983) lR unidad 

familiar se ha ido resquehrajando, proceso en el cual,-
han intervenido factores como: el debilitamiento rle los 
vínculos con el grupo consagu.Íneo, el creciente nnonima
to de los individuos en la sociedad urbana.moderna, la -
nrogresi va rlisrninuci6n de la dependenci o económica de los 
conyuees entre sí; factor que en muchas ocasiones es cau 
aedo por el salario tan rs1uítico ~ue ocrcibe el padre,
frente a eoto lA rm1,jer tiene 1ue buscar la manera de re -
solver su situaci6n por lo cual tiene que salir riel hogar 
y desempeñar fllgÚn trabajo y al regresf\r a su cMa tiene 
que continuar trebHjondo en la ore;PnizRción de esta, en
contrándose rlemRsiRdo cBnsada y sin el Ánimo suficl.ente 
o necesario para ororlie;ar atención .v ternur11 " sus hi ,ios. 
Los hijos rle estas familias tienden a un ba.io Íni!ice cdu 
cati vo y desde templ'ana eda.rl se ven or.ientndos sociAl y 
psicol6p;icRmente hacía el trabnjo, 

En nuestro país las familiRs no estan nl margen de 
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esta problem~tlca, ye 1ue ha sido demostrado en los pocos 
estudios 11ue h::iy ol respecto, riue niííos menores rle 12 ""'i.. 
años, labornn en rliversos oficios ~ue se clasifican en el 
terreno del subomnleo, por ejemplo hny emnn.cnrlorP.s de 0u
toservici.o, rP.partirlorns en estHblecirnientos , vendedores 
de :>eriÓ1li co, chi eles, r:le llulces, ~n ronn, t rqr,n._fnee;os y 
un sin mlmero ae oficios. SP. P.stirnn 'lllP. estos nif,os ol -
estar ur¡;irlon rle hoR.cP.r llep;nr ;-ilp:iln rlinP.ro n. sus ho,TnrP.s, 
rermltan perjudicados en RU seluil, s11s est'!dios y se rle
sarrollo 9sicolÓgico nor roAli 7.ar 11nr.i lFthor 11un les impi 
de "vivir co:;io niíl.os 11 • Aílcrnás riue cnrocen 11.e ln nrotec : 
ción rle sus nailres y rle uno rer;lrimentnci ón lerml en su -
tro.bn,jo. 

De esta nroblemáticn surp:ió la inr¡uieturl de lle -
vnr a cabo un eaturtio de como nercihcn ln nusencia de las 
funciones nntcrnas los niiios que trobAjnn con rcsoecto a 
los factores de nrotección nsicoló,o:i.cn (atención, ncentn 
ción, amor y estabilidad) ~rotccción fÍsicfl. (A.limenta: 
ción, CASR y vent i r'!o) y eiluceci ón escolfl.r. Yn 1ue debe -
existir unA 1.otnl de pendencie económic~. de los hi ,jos si
tuación ~ue se va a reflejAr directnmentc en su est_n¡c-
turn emocionnl el A do ~ue estM obligrnlos o. vivir su depen 
dencia dunmte unn etapn m!Ía o men~s nrolon,?;mla. Al tenor 
'lUe inv,resar estos niños iles11e temnn;u1n eclnrl ql campo de 
traba,jo, se cree riun P.stos infantes nresentan ma:vores -
trRstornos en su nerson:ilidañ. Se nrc tende riue R onrtir 
do este estudio s~ cuente con uno Dri.·11era PfJr6xim~'lci6n -
Al rcnpP.cto y rlar A..lt;UnR.s su~erenc:Í.As n l<J problemáticn 
encontrad"· 

Pnra tel fin y tomnnilo en cuentP nuestro objeto -
de estudio, en el Cri9Ítulo I se ann.liza lD. imrorl.<-lncia -
de la familia en el deeRrrollo socioemocionRl <lel nifio, 
visto desde el punto de viste cultural, social, económi -
co y emotivo. \!orno el estudio es ta fun.lameHtado en lo. 
Teoría de tJrilcRon se :11encionAn lRs fu.nci ones o 1'etanRs -
interrelaci onPclas" ~ue deben cumplir loo pAdres, nnrn la 
formación tle ln oersonalirlad <1e sur; \Ji jos. l!.'n el Cauítulo 
II se hece monción a la interrelBción r.ue existe nntre -
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FRmilia- Niño y Escueli¡., a.'1UÍ se deacriben los procesos
cognosci t1 vos r¡ue el nif\o Pr1'11'iere en ln escuela, RAÍ co 
mo los aspectos socioecon6mi~os y emotivos r¡ue influyen-: 
en su aprendí zsje. El Capítulo III se refiere al trnbnjo 
infantil, primero oe abarcnn los diferentes conceptos 
.-¡ue han tenido Algunas culturas sobre la niñe?., en seeun 
do lue;ar lo más relevante del traba.jo infantil y su ¡,.; :: 
e;isla.ci6n Laboral en diferentes pwíses del munrlo incluyen 
do el nuestro. •r,.mbién se hace menci6n de la protección :: 
del menor a través de las Instituciones de Se~~ridad So~ 
cial. l;'rl el Ca.pítulo IV-se eles cribe el procedimiento de -
ln investigación, los incidenciRs en la realización del
estudio1 so mencionan los rosultqrlos obtenidos, las con
clusiones y los sugP.rencia.s. 
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C A P I T U L O I 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DEL NIRO 



ORI~SR DE LA PA~ILIA 

El esturiio (le 1T1 f-m.ili') cri•q\~n;:n en lP(il con P.l 
derecho m:it.nrno de Bachofl?n. El rn1 tor formul ·i l:-is gj P1tie!l 
tes tesis: 

A.- nrimitivP.mcnt.e: los sf":!rP!J hitrn:inoR" ~1i1.1ipron nn Jrorlis
cui(lad SPX',~l - he tori!imo; 

B. - t8li:n T'f"l ... ·ni.nn·""9 eYcl11yf':!n torln no ihi.1 i .;~r1 rh~ P-=:i.tn -
blncer con nert~-:·n lr:J ryatr:rnjrl .. ··1, nor 1o ""''18 ln filif!. 
ción nólo ooriÍF.I c1)ntorse nor 1 (nn:J fp•11n.ninP; 

c. - n con2ecuencj n de ente ht.?cho, lnr:: mn.ir-rf'!s cor•O m::irlrt?s 
como tlnicm 1·n·o,n:Pni tores conocit:los rle lP ,jovPn rr~nern 
ción, ("07AhRn ite un r:ran nnrr.ct e ~ 1 renry1.:to, T1uo lle:
e;Pl/A .SIJfUn Brichofen n ! rlo1•1inio ff?mf:'n) no Phsoluto 
einecocrr•cin; 

D. - el rrn:.;o n ln mon.op,."'mÍa ~n 1ue l::'! '•'!11,ir::or 'JPrtl'"Jnf!ce P 
u..n solo homlire, encerrnl)n. Jn. trr~~n-resión rle 'lnr> an-
,,uísimn l'3y tr;iG,'!ref!iÓn '1\lC leh·(n ~·nr cn8t.i~~r·dP O 
CU,YQ l,o)ern1cin :.r -ref~~·rcÍP con ln 1Jo::-~rir:ión de l::i 
nn.~jer nor otros rlurr-nte rl~t!'"'!p···.i.n:-irlo ncr:Íorlo. 

BB".hofen (li<fil) il"lJÓ lr" '>n>"h"" ·l<' "'-t·~ tPsis 
en numeroSflfJ oitPs de 111 lit~l'" tnrr.1 cl~::.i~:-. "'nl:]r11Jf'"'I, con 
cret~·mente entr~ 1 o~ r-rierron y nl rr.-~;.-.,...rto nfi rmn "A co!l 
secuonci :-i 'le ln in tro 1l11ncj 6n r\e nu0v:->~~ rli vinl dndes,. .. que 
reuresnntPn i~cnp nuovPs, ro~o n ~oco lo~ viejos rliosee 
Vfin sieniio rele~rlon o. r.e{':'l>nrio nlnno ,.,or > or: nrimP.ro~" -
En.e;els F. (19A2r. Por con~i"uien L<' ""'~in H0chof•rn, no rue 
el desPrrolJ..o de l~·s i::on,lj cionc~ rn.,lf!; rJc e:xi stenciR rle 
los hombros, dno el rcfle,jo do es~s con,liciones, lo 1ue 
detenninó loe cnmhios hietóricos nn l~ 0itunción sociol 
recÍl)roca del hombre y de 11.1 mujer. Es evidente 1ue t1'1 
concención. oue e~tim~ ti la. reliei6n COMO 1:·1 n8J..ancP dc
císiYP de l:~ histori0 mundit?l, llevs al rr.ñ:: .,uro :ni.eti-
cismo. 
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Es P nFtrtir de lo~ trabajo~~ TP.Rli7m]o., nor B0 cho 
fen, como nos vemos acerci:mrlo o eF.tuclios mñs sistemt=tti--:: 
zarlos, nor ejemnlo los <lesRrrollArlos nor Lewis H. Mor&rm 
quién nfirmPt "la fr.::milia, es el elemento ncti vo; nunc8 -
uermanece este.el onR.do, sino •1ue nesn •le unrt formA. infe-
l'-ior a unA fonnn sun~r:i or A 1"'1~<1i rl·· <11le lo sori ~r1Rrl evolu 
ciona rle un PrRílo m's bAjo n otro más Alto. Los sistem~; 
de pnrentesco, por el contrerio son ~Rsivos, RÓlo después 
de 18.reos intervAlos TP.rd str;:cin lon proeresos hechos por 
ls f'::milia y no snfren 11ne. morlificnción r~'1Íf"!'""ll r;ino cuan 
do ~e ha modiffcndO reolmente lR f~mili8 11 

• 

Al ir rncons ti tuyf?nrlo ln hj 1 ori :i !le lA fnrni.l.i n, 
r,;orean (1,q·n) llee;6 R l~ concludón rle ·1ue 0 xistió un es. 
ta1lo 11rirnitivo en el cun.l ifl'1nernh1:1. rlP.ntro rle lP tribu e] 
comercio ~exufll oromiscuo, de merlo .,ue cri:lR rmjer nerte
neci n i¡i;iH•lmente i::1 t. orlo~ los hortthn~s y r· rlA. homl)re R to .. 
dns lr-o 1mt,it?res. E~te Ast· dio socirü nerteni:-ce ::1 un;'.-1 ép9 
ca t::->n r·?motP., r1uo rie nin~n mor'io hnn norlido ~ncontn=ir _
pn.lebris fJ i rectas de su nxietP.nci A, sin emhar,qo More;:"Jn -
. firmÁ, •:ue GA..lieron ·le ~~'P ~stEHlo nri'1li.tivC'J .-l~ ryromiG-
cuid~.a, nrob~hlnr:v:~n.te en énoc~ rrtny temnr~'nn (5. I) •. 

'l'IPO~l DE FAMILIA 

Ln prirnern ~trlnR de lP f:·m.ilin ce: l., ('.OnSPP.UÍnP.a 

ne clasi fj cnn Dor .rrennr11Joi:on0s y to1Jos los nl1uP.los y lPs 
nl·JU8li:is son mr:rhlos y mn,jeres entra sí y lo misnJo suc~cle 
con ::;us hijo!"";, P.~ decir con lo~ pndrP.:-· ~l las mf.1dres; y n 
su vez los hi,io;.:; Ue estos son 81 t~rcer circulo de cÓn\~
,~es co1rrunes .. En e~:tr-1 formn de fr:..milie., los asceniliente·s 
y los descendientes, loR 9Adres y lou hijos, son los Jni 
cos r1ue ostrn excluidos entre sí ~e los derechos y loe -:: 
•leberes del mntrj monio. Hermrinos y hcrmP.nas, primos y ... ...., 
primas en primP.ro, segundo r.r::•do y restr.ntes son todos -
ellos entre sí herm::cmos y germFinPs, y por eso mismo mari 
<los y 111'1,jeres Eng•Hs(l9B?), ?or lo t~nto el vín~lllo ele -
hermana y h'-~rmano orP.sunone rle por sí en i=>se neríodo el 
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comercio c .. rnaJ. recíproco; 1?:·t~ tino r10 f··11i lir. hR flesa.o. 
ni?.recido. 

L;1 familiR nunriltfn se re'lli7!i naco ;. nof'n <·omen
zando, prob::::hlemente, oor lP exc l.usi ón ;ie los h~nn'*lnos -
uterinos (por nnrt.e rlf? ln mfülre) Al nri ncj nio en c:isos -
eir-lr:idos luer;o p-r,grJu¡:ilmente, como r·prl~· m:=!nr rRl, y eca-
bAndo con l:>. nrohihici6n del mritrimonio hn~t" entrn her
m::inos colr.it1~rnles es decir entre nrimos e rnnles, nrimos 
segundos y terceros. Uno o m&s prunos rle hBrm8flP.8 Be CO!:!_ 

vertían en el núcleo r1e unri cormtni rl··d, y nus h~nnRnos cnr 
nalP.s, en el nilcleo r'Je otrR, P e::;tn forrnn de fP""li lin Moi=' 
JS8fl lr? di& '?l nornhr~ 11P. nunnl1fa, '1Ue ~ni t?rP rleci r, comr~ 
fiero íntimo. 

Lo r~·mili;:::i sindiñ'smica, en P.:~t··. ~t:in~, un hnmhre 
vive con una mujer, n?.l'O <le tR] flll!:'!Tte ·1uf! ln noliP-,.min 
y la infedj lid: rl OCP~ionnl si.r:ue !'ilenrlo un de ri:cho ol?lrn 
los hombre, ::m:iriue por cousPs ~conórrtic::is ln nolir:'lmi? -
se obe:ervn rRrnmente; nl mir::rno ti 'mno ~.r'! rixirre 12 mÁs 
estrictR fideUd'd a lRS mu.i~rec "li 0 nLrRr •lur~ lr viña -
común, y su adul terto SP. et):::..: ti f;P. cri_ie] rnente. Sj n emharp:o 
el vínculo conyuenl SB rli::uelv~ con f.!'ciliO:-d nor nnA Y 
ot.rtt 0! 1 rte, y desnu6s, como nni.Ps, los hi .io~ ~Ólo nertP.
nl'!cen 1--1 1 n TnR·l re. El mntri ;no ni o si ndi ~':srni. co hPbÍr.i intro
ducido en ln fnmiliR 11n ~lemento nu~vo. Jinto 8 ln ver<la 
dera mwJre hebí::i- nuesto ~'l VP-rrl··rlnro nnrire, nrobnblem~n:
te mt.~ nuténtico nue r~r.hos tJf'rlrAG rle nur?··tros 1l:Íris. Con 
arreglo R ln divi[·dÓn clel trR..hH,io 8n ln f~··nilin do enton 
~ns, corresoonclí11 nl hombre nrocnrr-r ln oli n1:·nt.nc·ión y = 
los instrum~nto.er tle trnbn~io nncer~ririos nnr:1 Pllo, ~or -
conni,o:i.li"?nte era el nro11jpf;>:1rio r]r? dicho:-: irn:i.,r1m1~nlon y 
en cnso rJe :::eo~.r,..1 ción se los lleVRh:-i conai¡::;o, rle ipunl -
manero. riue la rmJ ,jP.r conservRhfl sus nnseres do:néaticos ~ -
pero se~n lci us;:'!n::-a üe P.;:- ta ~oci erlnd sus hi ,jor. no nodÍA.n 
her«dar fle él, no:r 1uo l:i de:.;;cP,ndPnci ~ :~ólo SI'? contf'hR 
9or línea maternA. EstR form:i ñ.e fwni 1 i_ri :-:eñnlr-t el trPns 
sito del matri r1onio simli~umico n ln. mono,,.nmÍR. P:ira ns~ 
gurar lg fidelid~d de la ir.u.ier y •.ior rnnsi .n:-d Pntc, l:i 'O!i 
ternidHd do los Jii.ios. 
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k fa:nili ~ monoFÁmica, nRce ,1 e lr. r~.11ili n einili á!'!. 
-míen (en Al Deríoño rle trensición P-ntr~ el er!t.r tlio nrdio 
y el e-:-·trrliO !:q"1~rio1· r1e lri h..,r)"IPri ~) ~/ RP <li f~r'7!nC'ÍA ñe 
ef;t.R Últi~n ..,or· nnn riolidez r:11rho m~s P:T·"n·le ele los lP7,os 
con;vi.tF:'•lcs, '1Ue yP. no ouerlen s0r rli nuletos nor de~~~o <le -
o'Unlnuiel'FI rle ln8 t1o~ nprteP y reenltri r.Pr fi ;jP y net~ti
cr;; sl.l ori nci TJrl rporesr:-ntr'nte P.l "1nr'lrP.-r.iP.riño, e:e euno
ni A fllPrte v 8Ctivo, su nRnel ron~iR1.A Pn nroporcion8r 
e la 8r:oosR y a ]oq hijos no Rolo 10~ ~~~io~ ñe eubBis-
tenciR sino tP~ih~n el Pmor y lA nrotecci6n in~i~oPnsa-
ble~, corno ~1edios rle f efT'.trid~d enoc.ionDl. T8mbién se le 
otor~A el derecho de infr.dilli\Pil con~uv•l y ent~ nerccho 
se e~erce cA~n vez m~s pmnlin~nnte n me~irln q11e nropr8SA 
lF.1 evoluci6n ROCiAl. <)e SllOOOÍD ternl .. Jién r•ue lP 1\Rñre-es
TJOS:tl ecent ... hA ~,.1 r.ir: .. 1el de rmerP.r P. los hi,ios con un sen:..; 
timiento tiP.rno e inconmovtble. 

LA ''A":ILIA MEXICA 

Con res11~ct.o n la ff=11nilifl m?.xicE\ fc!0 hPrP 1m:~nci 6n 
de lo más sohresAliente durante la etana de mayor flore
ci"liento <le J.íéx; co-'l'enochti tlán. r:J. fl.hocRree sólo 8 es
tr:i c·1ltura tiP.ne cloi)Je exnlicrición: nor unP nerte, Bienñ.o 
este. etr•na la rñes cercann B nosotroA, P'?- hr.>n conR,...rvri•1o -
mñs vePtirioo :r documP.nto~ relR-cionPclOF con P.lln. Por -
otn~,, el ~mbi to rle lo.s rn;eblos d~ irliom~ n~huAtl, f?.n tor 
no sobre todo P 'l'enochti tl~n, t.qvo lr-i l1·H~n~ fortunR ñe : 
ser ohie10 •ie ~y te!1111renns forrl'\n~ fle ínvP.st.ir.,·ción. Ii0s 
tr~b~jOS rle RlSlnOS ~~~ÍOS ind{~~nns ~O~revivi"n1.es ~ lA 
CG0'111ir:tn s los l levnr'\o~ ;::'! i:A1JO nor hirnm.ni s t:.~~ co110 FrP..y 
André~ Oe Ol'Tlos, Fr""';/ 1EirnsT-din1 (le ~t?hRr,t{n ~r otros, hi
cieron nosi1Jle lP. '.)r~:,~rvr.10ión rle rrn1lti'1li;:::. t.P.Xt.o~. En -
e5tos texto?" se mPncionR ..,ue A nrir1.ir <1~l 1TOhie1·no tln -
Acamanichtli se con~olid6 ln exist~nc1n cl~ses o niveles 
soci2les lli ferP.ntes. Se hnbl8 nri mero de loe macehuel tin 
o gente dP. nui:ihlo. l"ormAbAn es Los n:;iri.P. de P.n ti mios PTU
oos emparent.ridos ~ntre sí, estnhlecidos ya en unP uhicn
ci ón determinAOP y con un8 dotnción de tierrPs QOseídae 
en co:-rJ'n. L.,s r~niilins ne los mAcehuFt.ltin ~.st~ 1 hP.n 1:1r:ru-
po.dris en torr10 P. lo '.'Ue ~P. h~ nesiP7lfldo co•r10 "lo. fr-~íli A ' 
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f':T.,nr1e'11 intr?Prtitl.n tstn nor ~l ntÍcl.P.O UI'i¡::;i¡y 1. el~ lOR n~ 
dres y de los vr.r·io,-: hi. .io~1 ·n1!':.', _ h!"">')Í'•n ,1~,10 ntin,.:i-
nio e nuPvn::: célul ... ~~ [ ·niLi::11'PS .. El con,innt.o <lq V~'ri."'s -
r~ntlli.::is "t'Cl:lCÍOn1 1!lr•R 1_lp, r.: tf! 1'0'10 cn11•.~tittJÍn J.11 Uni<l:~fl 
'1Uf1 lor~ nB.hl.lP.:> l.lnmPron cnlnulli.. C~1 l-.1ulli 0" t:f'frrnino -
F.l.UmP.nL·•tivo •lP. c~.lli •1uc si~nificr 11 ('·s:•". L'" ~li'Tio1o~Ín 
íl~ CRl:1ul li "!" 1t¡:JT['n CRSR 11 y, "'0T' f:l'".l,nn--.i.Ón, b~·rr·i.o 0 -

!JCCt.Or en ~l ·ue viven r~nt"G liff i\~-~~ nor vín~1.ilos (le na 
renteeco. J,os rrU i:1n,1ros rlri c~l nul li no,~~í~n 1Jn Lf'lrr i tori(;" 
en com1!n, hnhi i;i--!bnn 8n i1n ni r~ ria hr-rrl o y rp :-• l i ~,. 3hrin con
juntr.;mentie un~. D"!rie rle fnnr·j on•H:; ir? c~ 1 r '~tí'.' r no~i o-rco
nómico, reli.t'ioso, !Tli.li t.nr :1 nolítico, ~n 11n~! nnl:'·hrn, -
cultural. Los mncehu:,lti.n :-P. oconP't1r~n, ~;ohr~ todo, '!'n lri 
ae;ricult.ura, formrihn.n lo~: ~.iÁrci Lo:~ ,\1 :~1"..,1nD· d~ P.llos -
con.':'tituÍ8n los '1 p:remios" u orp·qn-i'l·Rci•,nc:· ·ln r·v·"?rC.'Jt1eres 
y artesAnoa. b'n ocn2i onrys 10:-:.1 m:1.;nhuPltin tr'!hr",i>ihron 
ticrrns 1ue no nerteneclnn 8 81.l cr-1lrnl]1i. rm ~::n cr:iso se 
desir-;nnhDn con 11 l nurnhre tlP. "ln:rn111P.2 ,-111'~ si;rni ficn ºlos 
'\Ue tienen m0no::;' 1

, e:=; clccir un", ,.. .,,,~·cln ·ln hrpcero::: ,ue 
TJl'estnbnn "'.ervicl0[-3 n otrOA. 'l.':-·nlhir?n e:~ hr>cr> 11\nn.;iÓn :le 
los l;ln.t.lccctin Q e,..('1nvoR. ~~n :-otirmR. 'l\lP s11 v"nt.~ no -
P.rn de no; ·..ridn, y;1 •n1 .. ~ ellos ;nj~rno;:; a ol,1·~1 ·)r-r-::on·• roo-
dÍ:l h8c~r GU re .. ·cRte. Los hi ;ios rl~ ] o~ t.lnt:lncotil no -
ernn consi1l~r·-·'10~ n;.·clRVos. En !r>A.1 i.rl •ci ni lo·: J11!0!:/~•H~8 

ni los ~sc1 vo.~ r~0•1'-'1;.i. t11Ínn el· r:·~·· ~orii · l••.r"' ,li frirr~nt'1G. 

i1\l:{ -1i:;li.nl.ri en r-:···1hi o, nr~ 1 lr> --¡ l,•1,1cj 6n dp los 
nioiltjn o nohlP:;. E.-'l.0!1 oo•lÍ~n -pr n10:'i'~1.: 1 rios 1~ t.ie-
rr~ ~n t'o:r:n--i in livi1li.n:il. ~]tJ.~ 111.if!nú:ir(::· 

ción mrrc esmerada v ejr.rc.Ír->n 1.oi.:. í1~:'. 
gohierno. J6lo ~e Pntre rillos 0o·lr{··n 
o tl:üOPni. A los jefe:J <le 1 q r· cni li" 

rP.cibÍ:"'n un~ fHl 1;c.s_ 
0l0v· •los e r~o~ del 
'~r P1e,ri:i1lo ol rey 

nJpil1,in c~:-tuvo --
permitido tener v:-1rins mitjcrP.s, P.snecic <le cvncuhinns. -
Sin embare:o, el núcleo rle 1R f·<J:ülin · P intt?frn !':di:mnre 
en función rlel ¡nqt,rimonio con ln 1nu,ier ·1uc tenÍA el r:·n
¡:,o ·le enno:-1r1. 

Ee i'11."'ort.f"nte destacar el ncoren.'li~nto 'lllP., nor 
rAzones P.:ConÓ:nicfln_. hnl'JÍM llep: .. ~ 1 10 R tr:in~r con lo~: ~i'f'i 1-
tin lo~ ,9"!'1.1·1os, hr1~1ic~mentP. <le mP.r.ehunltin, (•uc inter:ra-
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bBn un8 esnecie ae r;renion de comerciantes, :i los cuR-

les se leo conocía con el nombre de "pochtecnA" o merca
deres. Ii0s nochtecas teníei1 rito~ y ceremoniRs t'elip;io-
s8s exclusivqfi ele ~11 os. PoeeÍFn svs nronion tri.1mnllles. 
Or~Anizab~n los rliv~rsoa sistem~s íle intnrc0·· 1Jio comnr~~ 
Cinl, nn ri::rL.icnlBr con p,entP.G de rr~,:Lour.- ··;t.~· flnArtP.nno 
Desemncf1nh:··n con frecur:n~j R l.Ps fq11~.i or~s 11e emh~jndores 

ernisririos ;¡ esnÍAs. Se rlice r1ue d11r11nt~ loe lÍltl.mos tie~ 
oos de lR n8ción ine:xico, ern tr:in rr;'nde 111 i !"'ll')Ol'tAnciR 
social y econ6micn de los pochteco~ 01111 n veces cont.flbnn 
m~B en lB 

6
virl11 OÚblic" riue muchos nol:ilPs o ni niltin (Gi!!, 

son, 1978¡. 

Exic.ste un l:men númnro ele t11: tiriionio0 '\UP. no~ ne1~ 
mi ten conocer con \-J,':"lp,trint.e de tnllr: l~D nrincl. nf'll0P form:;:-s 
de esnecinli?.aci6n rle 11uiencs inte¡rrflbr:in l;:i. fl.lf]T7·F\ humAna 
de tr:-·b8jo. As{ tenemo~ -¡ue exi:stÍP- unn rltstrjl111ción de 
activitl,,nes en funci'on (lel s1Jxo. Al hombre correRnondÍPn 
12-B im,,ortnntes tr.reRe ri.eri.coln.r~ ~¡ lr.i m?.vor nRrte de lns 
form:?s d0 nroduc.-:i6n artconnFll. A- la nujer., en cnrnhio, to 
cribnn lor: 1ue h~cerP.S rlel ho.c;'~ .. r, Plr,unoe n~da rR'ciles cO 
mo lR trnn:.::i form~ción delmm.:í?. en mris~, parn lns tortillas~ 
lo 1ue nresunoníe l~rg~s horRs ~e trnbrajo con el metPte. 
Ilil&.r y tejer eran risiinismo ocun::1ciones 1ue com1:rntÍP.n a 
l~ mujer. L~s fuentes "9errni ten rlistin(1:'Jir l.flmbi4n es!1e-
ci .. ·lizoci.oncs, t- le2' corno: pencnt1ores, min!?ro.s, recolec
tores, crinteros, cnrninteroi:.i, ~intores, nroünct.ores a~ 

esterns o pe.tBtes, ele [\ttAr·ches o S"ndnliBs hnAt'' 18 de 
a.r¡uellos 'lue oleborabnn nrt{culos fle lujo o suntuF.1rios, 
nrincirwlmente nPrfl los miembros de ] P. nohle7.e y el cul
to relir:ioso. 

L!?l.s uni·-1·,rles ele nrorlucr.ión P.:;t:-iban rrn.l~l vincnlscln8 
con 1lislintP.s formes de nr,ntnn.rniP.nto soci.-1. Por unr:. 
n,·rte ec t"ba, como unirlPrl primari0 'le nronucci6n, ln fB
milirt. Los inte11rr..ntes de P.~t;a norticinabA.n ~n P-1 trribB..,. 
jo de acuerno con lfl esnecinli zaci6n én funci6n rle su se 
xo, como ya se ha. visto. Unirl~1rle9 nn.icho más nmnliss lAs -
constituía los distintos caJ.nulli. Loa C'lnulli es cuAnto 
unid"des rle 0roducci6n, µnP"e.b:in tributos Al est.nno. 
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·TA.mhién nroflorcionRlJan mnno ri11 ohra n~-1 rR renli?ar empre
sas, Oion s~R nn orovj"'l.cho rlf!l 1.,isrno c""ll,,ulli o 1le la co-
11nmidad 'lel nucblo o ciud·d. Este tino ,¡e Bf.•rvir.ios tri
butos y oArtici nflción di rnctn en tr~b:~ .Jo.s nrn nsi mismo -
ohlignción de entid~rlen mfÍs nmnliRs ~ue incluínn desrte -
lueeo a los BfJíl.Or{op r-orni:tic}o~; nl rl01pi ni.o 'lf! - ff.éxico-Te
nochti tl>m. 

Pero a onrLir dP. lR nenr:'trrir~ión t1isr>"~nj cf'l en rliQ.. 
tintns re~i onen. ilP MeB08mÓricn, hubo influrnci na qne 
afectnron lfl vide• fnmiliar indÍ11;enn º" divers~s mnnP.rns. 
I.a. iglesia trPtÓ <le es tnblecer on to•l••s nprteR la insti
tución <lel mPtrímonio cri.sti::mo, lo~: rr:ntri 1noni.ofl, en con, 
secuencia, cnyRron bajo el control 1iel cl~ro esnRf\ol a -
pnrtir de m~ilindos del si¡üo XVI. 1"' coat!lmhre seµ:Ún la 
cue..l los indíe:enns s61o r.P. C'•S0bA.n ccn ¡"1.1 oP.rrrti so de sus 
orarios jefes in~ír.cnns fue ntrohihjdn. Los conce~tos del 
incesto tuvieron ,.1un .ser revi aeflo~· rle ~1cuerrlo con lns nor 
mn.s ci-istinn:is, uorriue lo 1Jnjco ·1ue no r.:..., nnrmi.tÍP, Rn--
tee de lo oon~uiste, fue el matrimonio entre her·nAnos y 
entre pr.-td.res e hijos, L~ c1 ~RP. rlomi n.,ntc i.nclfp;enn, iiue -
habÍA pre.cticPrlO un tino de noli.<rr•ntl e, sP VPÍ8 otJlip·fldD. 
llhorn n ocetiLPr lFs nor!Tl::OP cri~1ti.fln:v: rionor,Á;:iicns .. La -
trndición, riue continu6 en eif'!rto me>dirin r 1enoués r1e lo -
con·1uiRtn, ruede exnlicnr los nurnerosofi. CPOOs de bif.rimia 
y concu~n:->to entre los rlirir,ente~; de lR so-:-ied~1 d nrl.ivn 
( Gi bson). Entre el eueblo, lr>s •ini onr>'' monor:1 mi cns y los 
CTnlpos f~rnilinres sinJ!.1-llnrcs sj r.nnro ~rBn fl ti os oor ~u -
mie:;to en lo:' rnp:ir;tros ecleai8sticos españoles y ~n los 
rer;lrimentos que re~Ían el trihuto ;¡ el tr:'h~.10. H!ly Hleu 
nBs oruel)A.S 11un1ue no concluyentes de ,ue lcB iniiÍRen:qs -
tenrlían R cr.isi:i.rse m!ís jovenen .,ue loti e;;n~·ñol~s .. Pero un 
indÍp;ena nodÍP Ps~orer unn comnRfiorl?' nprii tod:-- ln vi<lP -
a etlnd t~mrJrana y vivir e1 r~r·to d~ s11 1firl~· r::jn ln. forma 
lidnd del mRttim~nio, P~to ·1ue l? i·leolo~í0 cristjPnn s; 
resisl.Ín n ~1 f'~ntPr, t0mhién, rior ~.~r-r unn. ·r.Rn'":'TP. ñe evi-
t::ir }OS derechon de mntrí. fT\Onio ''U8 t;ol1r""b!"" aJ clero O ':'"-
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1imnlemonte como nerliF.P.ncie. Con resnecto n lns releci~ 
n~G interfam.i liares, se afi rmA. f\Ue exi stPn esc~~BS u:rue
bns, ya r¡ue ninp,Ún s0cn,mento crietiimo s~ rel,,cionnbe -
con ello .Y ninp;unn insti tuci6n civil espnl'lo:J,;~ Axieí e. un 
ex,Hnen de sus uormP.nores (Cue C1foov8s, 1975 }'; 

Como ya sP.bemoB, dur.':1nte ln ~onriuiRtR s~ nrorluje
ron trRn~formeciones políticns, socinles y culturnles. -
1\hora. aflndiremoe t~n s6lo nlro sobrP. lo més si¡mificnti
vo en cuAnto Al sistP.mA de P.ncomienrlan, nspncto 1ue i.n
du<lnblemonte influyó en la estructurR famili!'lr rle los i!}_ 
dÍgenas. 

Al resoecto se menciona r¡ue los con1uistedores -
lo que ma.,yormente ambicionaban era recibir in<lios en en
comienda, como ae había ecoatumbrRd,O en las islns anti-
llenas, PretendÍim de este modo beneficiarse con los tr!.. 
bu tos <le los pueblos nativos y asegurnrse nl mismo ti ~m
uo una posici6n de ureeminencias oolítica . y soci~~ !\fna 
ve7 riue se n~ot6 le ririuczs m6vil, (la cunl estP.bll cone
ti tuidf1 por loe objetos de VR.lor toml'ldos en celirlad de -
botín en el curso de lB. acci6n de r:uerra o 1'1 finRJ.i zar 
<Ísta) los hombres <iue liebíen nnrti~i nA<lo en la r.empel'la -
de conouistar uresionnron a Cortifs para riue procedien• a 
repr-rti r los r>ueblos de inilios entr" los m.i ernbros del 
1rruoo esnnñol. El cAui tRl cedi6 n lo~ reriueri'lli.nntos de 
sus comn0Ee r·o13 1le F\rmRf" e hi7o las nrimerRs encomr.nda.cio 
nee. Est.Q" se ¡ulmi t.ier6n como hAb{A. ocurrido ~n las Anti 
llns lan comunidl"des proJJorcionabnn inilios ile snrvicio : 
nnra riue trabe.jf\rBn en las empreees de ·10~. eepafloles mi
nas o haciendas, en el caso ile los nertic11lares, constru 
cci6n de obrPs públicas en el cAso del Estndo. Bajo este 
sistema tnmbién ri:rticinaron los ind:i¿ls en la fabricaci&n 
de temolos y conventos. (Cue Cánoves~ 

Los resul todos desnstrosos riue habían tenido la 
instituci6n de lA encomiende habÍ::in hecho oue, en los m~ 
<lios ofici'1les de le península, se reconciderará le. oolf. 
tica del reparto de indios a los nobladores espafloles. -
Los excesos de los encomenrleroR de lns islas h~bían sido 
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desde Un nrinciniO t~n OPt~ntes '\1~ nl1 rrJ1.· 1·on nP)~OnPS 
qut? 1os tl~nnnci·-ron e hicier;in ve1· Jo~-~ n~liPTOf.1 ·iue am~
nPznr{Rn lG nroniR sobreviv0nci? rl~ Jo•· iniio~, ~A con -
tü1U8T con nr11 .. iel ej 8 ti:;¡nH d~ ~'.°":r1lot.· \·j Óll. /11.lO·•U(' l . ., 0n~o

miP.ndri 0iruió ~~i···rvlo :--no~r>o11;--. :1or 1~1 !•:_1~orj1lf'1l r"'nl, mu-
chrit-> rlPOUnr.i :•s nury fUl'.•rOn COflOC'Í 1 lri~ nn 1 i' 1""'.0l"tn 11rovocn
l'On unn nc·t.i tud ,:¡e r11J<l~ en cuanto a lro convPr.tr·?1ci n ~1~ -
Eegui r d~""lO~~i t:•rulo n l o:i n:.rt.i V(1' ~n r1nno: ·1n l or~ nnrti cu 
].pres. Un e mliio i:nno:rt.~nf;r ~n ] 11 nol ÍLicn ofi ci ~1 se nX:-o 
dujo en i5r.·o, fe'..'h~ ~n !\le Co-rlo· V f!y·1i·llÓ v:iri.~s c4°<h1-
lnr: r~Rll?ri, !'.llSCri tns í"!n lP ,....i1Jrl;·.r1 ri('I L11 Con1Pn, r>n 1:1r; 
1ue declaró ~•\lf~ loe: i n·l:i os 1h~hÍnn t.Rnrir " nor hor..1brns li 
bres .Y orOenó r•uf?, en lo ~uce~lvo, no ~º 11i ci~n·n nuevn; 
encoméndrtciones. Pero r.l rcsneclo exi fltÍ:in los rn1ni,os ele 
vista, el ele la. cortP y nl fle los rr_in,111ir1t--:r-1or"?q, y errn 
contrpdictorio!1, Lo~· con11uíst::ir1ores rP.nrer;Pnt"lh::in un::i 
fu.erza nue no norlÍnn 'les1lefiprr~n, conri r.ntes 'lP entn cd t.un 
ción, n¿ SI? di.r~ron nor vencí no~ y nu~r ron nor·:ue ln co--
rone mud0re el ~rj t r~rí o '11.le t?:t3b . .., so':·tr>ni.f'n<lo y n~nr>tFl

ra 10 imnlf1nl'\C] 6n p;enerplj ~7 R.rl:1 ·1~ lf' "f1CQffiÍí'rtíli~. 

Mientroo t>-.nto, Corté3 Px11i,liÓ, "'n 15?4, f31H:l Ord!i 
nan~a.s rle hut:?n f~ohierno, r:n l··:. "UP. inc-lnyÓ 11nri n.:-·rie rle 
disnoFiciones relAr.:i.onnrlnr; <;On li! 0ncomi.r!n·ln. ºOblic:·,bn 
a la; enco111F?nr]~ros r con~~rv;:1r s-u~ nrm;)!..· nPrri :--cu(lir en -
rlefensf:I de lr tiP.rr:'""' cunn1]0 furr:P nere:~<'ri o, n ~omh:'tir 
la idolHtrÍR y nror.urar lP cri::ti~·ni1nción d0 los in(lios 
a hacerGe c::irl"o de la erluc,,ción cri-ti,,na ~e los hijos -
de l.os cnciriuas y a nvecinrlPITPP en los términos del pu-
blo encomenrl.rdo nor 1in neríodo mÍni 1110 rlrl ocho fl;:os. Se -
les ryrohihi6 exi Pi r tri hui.os en oro y sncr-r P lo:. indioR 
dews comuni 11··rles nor oeríorlo;.; ·11n;voree de veint~ rlí:is -
se estableci 6 tPmbién 11ue los trihutor1 c~rírn t::-:D'1"lor- -
por alcalrles ±1fyores, ns decir, nor funcionnrl os rlel re~.r 
( Cue cánovas). 

La esclAvi tucl fue unn rle lPs nri rnn rns formps de 
cnnt..,clÓn de ln ftH:1r7a rle tr?bnjo inr\ÍrcnM. EstP fu~ 
nrohibi.d~ nor lnn lP.yes nuevRR :1 t11nr1i ó P ~0!?~nnracr:>r en 
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la negun•1'1 mi t··d del si¡do XVI. El servicio de los in--
dios de encorniernla, que no se retribuí'R con un srilr.rio -
fu~ nrohibi.rlo en 1549. Bl rée;im~n 1le encomenflA.ción tuvo 
unA iiTP)ortr~nciA. orirnoril.iRl P.n 1R coloniA h:-:ir:tR nun otrns 
institucion~~ ~e trAhnjo, m&s RCO~les con lan nueVPS nc
tivid:.i1les económicros, emon7Aron n ¡;enP.rnli7ArsP.. A flnes 
del siglo XVI, la encomiende habín <lecnído comnlA.t 0 mente 
en nmnlias 70nA..S rlel nnís. 

Entonces anarecieron dos formA.s ne relación lab~ 
Tal y nu~ SP. distinp:u0n d0 lBR ~nteriOT~S POT la 9rescn
cin. de un elemento nu.evo; el selArio. Una es 111 ·~ue se -
llnm6 renortimiento o cur1té1ui t. CndA. comuni<lnn in•1Íp;en8 
su,iete p rennrtimiento riebÍP. rlP.stinPr st?mnnRlm~nte una -
curi 1rillP de oeon°s nPrtJ las 1P.hores de lris minas, hacien 
d~s agrícolns.o construccionos nÚblic0s, UnH vez cumnli-
d· s sua fRenas, 105 in<lios jorn•üeros recibÍAn su nAgo y 
retornAbA.n A. su pueblo nAr0 1us otros miembros de la co
numida.d salierEm luego a cumnlir la misma funci6n. LAs -
cuadrillas debían estnr formFt<las oor el cuatro por ciento 
de los varones antos para el trRbejo. El rena;timiento -
ouRde definirse como un sistema de trabajo forzoso asala 
riado, si ·bien en la prácticR, el trnbRjo erR oor lo -
común excesivo y el "''lerio insignificante. Ln otrR for
ma de relación laboral es la del traba,io libre asRl.<>ria
do riue,, en el siglo XVI, se r1esarrollo e~cesnmente en -
los luwires en riue subsistieron lns comunidades indÍp,enas 
tradicionales que asegurab"n 1s prooorción de meno de -
obra a trnvtfs de lR encomiend8 o el ren°rtimiento, pero 
en camhio orevl'leci.6 en lBfi 70nns trlnerlll!I del norte del 
oq{s. El riue un indio lleg8rA a. ser un trAbajAilor libre 
osal·•riado implic,.hn su separ.· ci6n de lo cormmid;;~ de -
origen y su creciente alejr-miento de l"B trMliciones 'ou:!:_ 
turnles i n(lÍgenas. 

Se nfirma 1ue la económia novohispana del siglo 
XV! reúne elementos nro'lios de 1 ns trRdicione.s indíeenae 
mesoRmericr:lnAs, yR riue en un principio los con'luioti:ulores 
aprovechnron las ~structur~o de proñucci6n yn exintentcs 
entre los oueblos nativos, Y ~ue lo hicir.ron MlÍ no sólo 
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norque no t0nlr> olr~ b:;sr.• iie l~ cunl ?"e"•rtir r-d no nor---=ue 
::que-1 lo convino fl.mnl iPmAnte n sus intf? resec.. ;.;in tlP.PCOn.2_ 

cer el he eh o ele ''IJA 1. ~ •.¡i oln.n0t a de }!" r-c,n·m i ~~t ..... ·f~·· tn.1-
yó muchas. vi'l,.,r:< ín·lÍP"f'n...,ff y :ner:nó ~on nlllJ l"'r: ftl"!r=--ns -
ororluctivr..is d~··Ar1·011rnl·•r.; en lt.1 ~noc_, nrnbi :'1rlnic:."'I, e:=; -
ObViO que tA.1.1'!~- rnPr:-·r¡s no fqi:-rOt1 nn "110110 r.10--H10 ;onÍ'lUÍ

ladas y nmgr·~ron !\ C(ltv;titulr, origin'?l111nnte, l'.'5 rle] rd~ 

tema coloníP...l. 

Pero tr;mblén ln con•HJ.i:.t!1 :-:oll1nó el cní""!ino nPra 
la nront" introduccí6n de un con.it•nto ,¡., clern,rntos tecn2_ 
16eicos no conocidos o utili,·ndos nor to" in·líos -ruedas, 
qrados, molinos, t;écnicns de nrocP.s:•11tiBnto rie ma.teri!·1s -
nrim~a, mP.di os de trnnsaorte, etc., r"1~í co'.no narn el --
trAslado, al m<'ni o loe rol, de mievos c•11. ti vos np.rícol'"º -
nor ejemnlo Pl trip.o, ln CR~A ff n7ÚcAr, Pl lino, el co
ílAmo y oecuRrios ( Cue Cnn6v"s ). El acorvo t<:'cnolÓp:i co de 
lo!:' euroneos les nermitió A~l!rüsrrio inicinr 1P exulot::\ción 
de ciertos recurnos 'lHe no habían BiOo nnrov8chadns econ"'o 
micnmente nor los nu<?lJlos nativos, como fue el CMO de -
los metale~! .. h.11. nu.mn, 111 1lomin~ción ecn'"'fíol:-t, 11un c.n mu
chos asoectoR olJró como unA. fuerzA <lo.•t.tu<"tiv" oontro del 
mundo i~-:lÍP'.Pnn, nroµicio asimismo una orofunrin rnvoluci'on 
tecnológicn. 

LA FAMILIA MONOGAMICA Y SU r'UflllAfi":;rTo ECOHOMICO 

La tecnolog{a tr,,Ída nor lo:,· e2naiiolos onorto 
los elementos nf!cesP.rior3 pr-tr~ im!)ulsr1r e1 d.o.-::;Rrrollo ne 
lBI' fuer~es oroducti vas nero tnmbl.én nrorlujo unR revolu
ción an ln familia YR ~ue la rlivisi6n ,Jel trnlJnjo a1fn -
cuAn<lo continua.bn sien1o 18 mismo_ nhorn eren trnnsfor-
rnadas por comnleto, las relnciones doiwfr<tic::<s exiAt~ntP.s 
por la merA rn:>Ón de 1ue lr• 'livisió" d'ü l.rc•bnjo fuora de 
ln familia hab{n CAmbi<>rlo; i>l tntb~,io ,Jomédico de ln -
rruj~r oerd{t:t. su im~1ortRnci P comnrar .. flo C!on J?l tr0bnjo 
oroductivo del ho'llhre. EC1to rlerm>i><,trrr yA '"" ln P.macina
ción de ln mu;icr y su ir:u«lrled con ~l ivimbrP. son y sP.e:u!, 
rtn siendo lmno:::ilJJ e,; mlentrns DP.rm2.11P.?.CA excluida del -
trabn,jo nro'1uctivo soci1ü y confin«1lo dP.ntrn ,Jel trl'b~,jo 

domt.sti co ~ue es un Lrnba,jo pri v"rlo. (Mr•rx y Enp;els, 
1976)~2 
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h'ne;els eeñllla nue la incornoreci6n de lR mu,jer al 
traba.,io nroductivo R.snlari ... rlo, rttte aRÍ como AS un hecho 
nronio, nAcqa·'rio .Y cqrnct(1ríntico del CAnj t".llismo, tAm
hi<!nconatituye el 1ncio •lol fin •!P su unidod celular -
g~sica: la fP'llilin. 

bJ. ca0itnliemo se p.;u{a nor dos nrincioios: la nro 
rlucci6n de trabnjo excedente en formn rfo valor (olusvR---
l!n), y la necesidad de acumulación rle riqUf!2"'-• Pnra t"
les éfectos,no basta solamente con la exolotP0i6n de -
los hombres, sino ~ue se renuio.re ademRs el trabajo de -
rra.¡jeres y niños. Por otrR parte, al dejnr de ser la fami 
lin una unidad de producci6n y convertirse en una unidad 
de consumo, se re•iuiere más dinero pera comor ·r en 'll -
mercndo los art{culos ~ue antes ª" oroduc{an en el hogar!' 
El abismo creciPnte entrB loz n~ce~irlrirlos <.lA- l:::is fi:1rnilins 
y el salario inctivirlual nrrr>strP a un número de mujeres, 
eGnosris de tr,,bníndor~P o de e-nnlendos, Fl buscnr trP..bn,io" 
(Eneels, 191l2)P 

Con el proceso ne concentración de In nroducciÓr¡ 
la separaci6n rle 1fota de la unirlr>d rlomP.,.tica y lfl canfor 
m"ciÓn de la fF•mili" como 1rnirlrd de conmuno, el trPb!l,jo
femen; no nl interior dP.l hoe;ar oerdi6 sip,nific!lción¡ s6lo 
adquiere velor como mercancin suscentihle de verderse en 
el mercerlo de trabajo, y al ine;resPr a é'ste, lR fuen.a -
de trabajo de lA mnjer ad~uiere un valor de cambio. 

En el sistema cRpi tF1lista ln economía. r¡ueclfl :!'efe 
ride a lo oroducción y oirculación de rnercnncías, el tr~ 
ba,jo dom1frtico º"rece de un contenido econ6m; co, y ade-:'.' 
más se le sigue considerando prooio rle la mujer, en vir
tud de sus "carncterísticas naturiüee femeninas". De tal 
manera, al "trabajo visible" en la actividnd productiva r4 
se le agrega lfi "segunda jornada" al interior del hogar. 

De esta mrmera, oor una narte, "- la activirlFld pro 
ductiva da lr mujer se 11! doscsll.ficn, reduciéndola a la
hores r¡ue se consideran proyecciones de aus tare~s dom.;; 
tices y riue son menos imnortnntns y oesadna 'JUe las nct[ 
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vi·ls:ide~: ·1ue 1·er 1 i ~ nn 10!1 horil·rP,s, y rior ol rA, fV~ le olJli· 
gfl :J sr.t-11i.r r~nli?fmrlo Pl "tr~hR,jo invi.cif)l.P." Pn nl hor:;r 
con un nl to costo fÍ~ico, pr;j col.ÓP"~3º ~; .,..r,cH'i onnl (~1rOO!n 
J;.'rich, Horkleirner y Tlacott, 19°/ll), I,A f""i li<> o~ un e.i'l 
ternn ,jer~r11uico, bnSfHlo fund: m~ntn.lmenh~ en lfl dominP--
ción dPl hornhr~ .sobrl? ln mu.jcr y lo::j hi ,jo["~. LUm11lo ] r1 mu 
,jer se coloc~· en unn si t11rción r1e i.rn1rilrh 1rl PCOnÓrr1icn, ]; 
~senciR mislllR rl~ lo .f:;míliri ne ref.lnuehrn,in. L., civili7.a
ci6n consolidn .Y ::iumnntB tor10s er:tns 1Hvi .. ~ionP.n rie trPbR 
,io yr1 exi~lt~ntP.rt, F!Ohr~ torlo ar.~nt11nn!lo } . ., onosición en: 
tre lA ciUdPí1 y Pl C0!"!11·0· 

Por lo 1, .... 11!;0 ~].tino rlP f:i•,i)jr· •UP Qhrr·n~non·l.r. 

n lP. civi li'.·~.nci 6n y 'lUe v0nce defi•ni tiVP'"!'!Pnte es l;:i. mono 
gAmín, ·lon(1f'! ln fn"'.Tliliri ~s lR unirlr'ri r.>~onóni e~ <1t;! ln so: 
ciedn~. LA n1Rr7a do In socie~~1l civiliiRrtn ln conntitu
y~ nl rnt,ndo de 18 cln.se florninnnte, y ~n toilon lo;. cr·sos 
e8ta defitin~dn n renrimi r ~ lP ~ln.~e onrimi ñn y P.Xnlota
dt~. :-;iendo P.nt.oncno ln brs~ rlP. lr.i t:i vilizRr.j ón l:J explo
tPci6n dP. unn clr;.r:e nor of.rP, eu rlP.'~nrrol lo !'.''' on~r~ en 
un~ conGt:inte ,ont.rrirticci&n -c.-·dn ''rocrr··so 'le lri n:roñu-
cción ce nl mismo ti.eTTJno un rntroceno P.n 1:1 si tufl~i6n 
de ln cl~se oprim.iflR- cl'.ltin benP.ficio nnrn unofJ r.s nor -
necesirlAd un nRrj1Jicio nnrP otros. 

Lf, l'l.~'If,IA ifüCLSAR Y LA l'A'·'If,JA \XTl;N!JIDA EH 
M'~XICO 

La familia, se nu~de •leci r, co11si!-;tr: en t odr.is a~ 
quellan ncrsonn.s •¡ue vi ven o hnn vivirlo be.,io un rni sino te 
cho, al rienos nor un tiemoo siP,nfGi cnti vo Pn ln. vi<lr.1 d'J -
sus miembro'° (Onp;ny Mario, 19P.O). "'"' '1AÍ ·'UP ~~ dice ·lUO 

unn PArsona, un ;:-imj go, etc., nue hPn nflnndo un neriorlo -
lareo de su vidD bnjo el mismo t8~ho rie unA f:::imilir.1, son 
como "si fuert~n tle lP, fHmilia". E~t~ t:'On~~f1tO nnirJlio im
nlic~ ~ue no lv conniñ~rAmos n~c~s~ri~m~nt~ romo un ~re
ducto e:-itrictn;nente biolÓRico, aj no '1U0 v."J niPs nll~ rle -
dicha connotRci6n. 

Los tíos, nrimos, ntcéterR, lDR Ctl'ilP.s no viven 
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necesnri Amente ba,jo el mismo techo, se les denonúna fa-
mili A exten1idR, oAra cliferenci:>rla rle lR familiR nuclear 
riue Sl'1 comnone hrÍs.i.cnmente <h~ los pnd::r,,s e hi,ioa. 

L8 fr:i.mi.lin nucleRr se comi.Pn?'a B form~r con la 
Úni6n de dos seres y en lA mayoría de los cflsas con el -
matrimonio ei cual es considerndo r,enerAlmente como un 
contrnto le1ml-relir,ioso. Sin P.mb;irgo, J.mnl i en, y esto 
es lo más imnortente, un nroceeo interpersonA.l y emocio~ 
nal. El contrAto lep:el-relip:ioso es un c6clip:o solemne y 
exnlÍci to. ITT. nroceso interoersonnl-emocion~l. es un c6-
d.íffo solemne y puede ser de cnrácter exnlici to o imolíc!_ 
to, consciente o inconsciente. Esto ~Uif'!re decir ~ue en 
el estr-ir ,....on!=l.ci~nt~s o no de lo P.stioulrirlo, y pueden o no 
ponerlo en nAl~breu~ o rlec{rst?lo uno Al otro. Buenn nPrte 
de lo riue 11no y otro esnerP.n de cndn uno P. : t;~. ';;' es Silé!!_. 
cirido en muchns nrnn.erna. 

Pero todo matrimonio, nntnn 1le e·::tnblccerse v es 
tabili?-rt.rGe nor nrim0 TH Ve7,, ORS'· [lOr :1n DPTÍ(vlo r1Ue

0 

es -
el de la aennrf'lción ñe lr fr.11Tlilin orir;inrü, sin ~l cPPl 
se vivirín en una es!)ecie de nseurlomntrimonio. Este pe-
r{odo imnlicn ln fH~nnr;::1cl.Ón no sólo fÍRica, :;ino emocio
nal nor Pmbrls Dartes de sus resn~ctivA.B fP1njliP.s orir;inn 
les. En flléxico esLo etnnn P.r-l 1le b·~!;tm1te intensiñf-10, ñe: 
birlo n. '1'J.e p;enerr'lmente lo:-; rt?ci4'n C8sndos no·:-i:in PI vivir 
,juntos s8li<los directrmcnt.~ <1e sus hop:nrr?s ori¡:,in~les, -
~=d n 'llle exista un neri o<lo trAnsi torio y exn13rirn8ntru. 
orevio al mPtri rtonio. Dicho rJeriodo rle transici6n o SP.Pa 

ración ocunr) un lri.rr;o espnci o rln tiemno en cgrln relA.cióñ 
matrirnoniDl ,y, en rnucht!A oc::ision~s, uno de loe esnosoa -
tarda rn8s en ~eoar.:trse rle ::3U fµmiliP qne el otro. Sin -
embrirf~O hn.v ocasiones en qne ninp;uno de los dos s~ 8epa.
ra setisf".,ctori.arn~nte, y la r"l"ci6n mRtri moninl qttedA -
como unn. extP.nsión y f1l.tente de lns fios fnmilinR oripjna
les, en rlonde los esposos torlRVÍR huncFln lA sn.tisfAcción 
b&.sicn rle sus necf'?sidndr?o de se,ouridnd .YdiipondenciA. 

El m;itri 01ünio nor lo tc·nto no s6lo ~e rligo muy -
comnlic8rlo, sino ndemñs cnmhiPnte. El contrPto lep:B.l oer. 
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mnnece, ne ro el nroceso interner,..,.onnl.-n:no·~i onnJ. ~~ rnorti
ftcndo conr;t..,nt~m~ntP. ñur"ntA el n'!rio 010 1lPJ. rn::it•irr1onio 
y sus aivprsA~ AtRn~A ñe vj_~~. ARÍ con nl n~ci~i~nto ~el 
nrimer hijo, lns oxnnctRr,i on~n, l8!::: nncewid:•clr"!~1, e1 tie!!!. 
po y ln ener¡;{a son trAn8forí'lwlo~, nrotl'l'!i ,~nrlosr'! cn~hi o~ 
en lP e::i:tn1cturn ~~ ln r~lAción 1n ... 1t:ri"ln11iPl.Con ~l cree!_ 
miento del rJrimer hi ,io y i=il nnC"i.mj en to <l~ un -~P,piinr1n, 

es necesAri o un rea,iunte y ns{ mJ.CP.si.\T~m~nte. Dichos 
cambios no :?011 exnl:Ír.i tos y Sf' 11.~vrin ~ 1 c:-il."!o, ln mnyor -
pnrtn de l~s vre 0 B, P.n forrn;:i nutom6tícn e inconsciente. 

Al nnccr el nifío, f"') cujr1ftrlo del Mi.!;ir.o es !l~lA~".n. 

do ~?ner:llrnonte en lR rnnrl re. Lr.i Ahn~lR, sin nmhnre:o, ha -
tenido trndi cionnlm~nte Pl rol ile Pn.-0ñ11r :i J.r:1 nuern-mn
<lre o hi ,iR-mn1lrP. córr10 t;UÍ -inY <le1 r~ci Án nnci rlo, .V noca -
existe fuP.r~ <le est'e sistem$i nor ~1 ~11·~1 ln mrvlrP. nuraae 
ob1;ener nueva inform'1cj Ón o 0n trenn ·limito ~1 n~ c·11ect.o. -
3ol;imente lris m.,·1r~q 'Tl~S ~ofi ~t_,ic~·ln:i llArr•··n ~ 0'1tenP.r -
información nor otron con~11c~os. n~Ricn·~ent~, nn ~oj~ -
cnor sohre ln s)'"lbírlurfri r'll? lP 8.b11nl~ lo:-:: cori%imiP.ntos -
y ol flnr~nrli~·9,iP. rl0 lR ~rinn7R. (OnP:H.V, ¡gPor.' i·~ n11~3-
tro nní::.;, lo!_: ob1.telo~ ,i11errr:in derinitiV""'rr1rint.P un nrvu~l -
imoortant8 de·::.r]e P.l nrincinio riBl n1:-itrirri0~'i.O .V r]urilnte -
torla la virl~-' 1lel rriis 1no. Lii_ cont·1mhre •lP, '10nr?r n loa r-inci.!!, 
nos en si tiof:', esnecii::ile$ rlonrle nueden nRBnr 01 re!:l-o <le 
sus vid~d no ns nrñcticA frecuentn, No s~ lr"t," noceA~rin 
monte de riue vl.vnn en la cAs:> •le '?''º hi ,ios ne ro si estf-{n -
solos o si no "'!UP.rlen sohrevi vi r nor sí mi ~'llo3, lFl fnrni-
lin. no se nl::mte::i lP dudn de intc1;ri:ilon <le Pl(Tltnn manera 
n lR mismn; !"l:i no i;n ln mi8ma c~1¡:¡µ f.11. rri1:111o:i Pn un lHp:P.r 
relRtivn!TI0nte cP.rcPno, ílUed~n Gnr vi~to·- con fr0cuf?ncia 
y orotP.~irlos. 

LA. influcn~i n i;ue lo .. ; nl)1_1nlo~ '1!JtHl-'1n t.i?nl"?r r]en~n 
de· en parto, ~el poder ,1ue loe ~artre2 le•1 otorJ~Qn y, e; 
oc::isiones, ·le 'lUC tanta '"lUedan ~.·ntd ·'.l.r econÓ!~i cninBnte r:i -

los ,yernos onr:· snc:::trlor:; r1P. nnu ros fi nrmr:-i 0 roe en '":i tu::i

ciones de crisis. Dichas crisis nne<ll!n no ser de ti n.o --
económico sino tn.rnbi~n emoc.ion8l. l!:n eiertos cnFJos de 

SOpnrA.CÍÓtl de lR 08re,jA 0 [llJfH;l1C]F. de 11110 fie Cllos, es -
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frecuente ~ue s~ recurrR B lo"' IÜJU>?los como ol:J,jetos ele -
tr:m::iici Ón y de consuelo. Los nhuelos tienen un efecto -
cJe tr8nsiciÓn ení.re p:P.nllTRCiOne<'. Ello" trP11Smiten cier
tPS trPdiciones y VfllOrefi A 18 :!lf:ld 0 n1;P .genP.rPci6n y, -
;ior lo tGnto, jueP:IU1 un m¡nel r.ocln.l y c11l turPJ. relevPn
tP.. 

Ion f~miliE, incluyendo nbuelos, [lf'dTl!G e hijos, 
tíos, etcétera, conformBn la yri m€'ncionrv1R fRMil i.P exten, 
clidn y GU!rri.nistr8n imnortnntes rqcursos narri el c:uir1ndo 
ele los nif:os. /lsÍ los niños Pnrenoen a convivir con los 
r1l1.11tos, en ocnsiones hnblnndo r.on ello" rle ciertns co-
Ans 'Wª niP.nnon::vrtne no t=:e A.treven rlecir o sus nPrlres. En 
nru.chos cnaoe son m~e oonñeacenfli P.ntes con 1 on c1e!:rnos y -
los ol11nes <lel niño sus e.mrnlos

1
g tío,; 'lU" su!" nropioB -

predros (Newmnn Y !lewmffil, 19fl5 ). 

Como no<lemoA obs11rvrir J n fr:-¡rni li.P extenrli<lfl cont!,. 
nu~ sir!ndo fuente do rec11rsoa i mnortnntei:; '1U9 los nue -
se nuerle aller:nr el mfcleo fRmiliar solo. El niño nu.ede 
recurrir P. rms DRri11nt~n en huscn <le DPri cir>, de infor-
m.11ciÓn o ñe ncccso A risn~ct.os 'l\H~ no le nuenen dnr ni 
sus nriUre::: ni .i:-;ue hnrm1=1nos. Bn los cnsos de nrohlemAs -
extremos como lR enf~rmedJ-1rl de los nAdrcs, P,l. 1lf!Fiemnleo 
111. dcstruccJ.ón de lfl vivicmle f~rliliar, J.oE miemhros rle 
lri frmi lin extenrlidA. ~uede nro!lnrc~ oner un r~fup;i.o tam
nor8l 'IUP. 11one FiJ. 8brieo c1el eenti ·11i ento de comnletJo de
spmn~ro. 

Rntomnndo u.nn Ve7. mts lo y':' 'Tlencionnclo ñe r¡ue el 
n~.,ci:niPfftO rle un niño cnnsri cnml1.i.o:; en l.n constelnci6n -
r,,,~ilin.r. Ar;Í tenemoP ~"" si es el nrimero, ln mndre em
nicza su lr;rp:a. carrerP. rte mrnlre. Esto ea muy irn!lortnnte 
tr.nt.o r¡nn ht=iy un rlistrincin..miP.nto nn.1t1.\o entr~ lo<:\ esposos 
!hrrnte todo el neri orlo iie corte ,1o-r1on<le 1 A •rn.tjcr erP -
Vl'."lidnd8 como rr!lJ.,jer- y '1nr;int'! nl nP.ri 01Jo nni.~!1 rlel nflc!_ 
:n:ienl,o r1el nrime't hijo, ellR t~nf,, un rlP.fjnitivo Fltrncti 
vo .S8XUnl t)Orn P.l hombre, '11lP. rerluce o !=\DUlP ron ~1 rra-= 
ci~1i~nto del nrittter niP:o. f,R. mP<lre emnie?A n p~rrler im-
nort.,nci.n como tTtUjP-r y se con\·i~rt'! ~n 1.P ff1µrlrP. ílG lon 
hijos. 
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Po:-~t.,..ri.orí"\t?nte, con f"'1 n~rj ·;iAnto <lP ln:. otros -
nifos, ln m~drc h::i llr.<i i en· lo ·hu.en~ p:cirle 1le n:us mP.,ioreR -
años :i ln crf .. •n7D., y dleh·· c~·r.t"!I'" ilr. ·w-HlrF? :,,-. h" r.onvvr 
tirlo nnrR Plli1 nn flH vi<l:i 0nt,r>r- ~.·en :.1¡ v·lirl!ici.Óri c:i: 
si tot~l. El n:1cimient.o ,1~11flt\11"Jo rli: 10 lii_jo .... :.;n v11el
vc criur-ri rle trP·-:torno ." :1 nr:ier]r-d nr11·r l" rnrirlre, nuns el 
crP.ci~riento ílf'.! ~~!,~ l)]t.i~o hi ,jo.\" r.u ro·tP.rior indP.nr->ndFln 
cin nle;nific!""lrñn ~t SP. ronv~rtir:{n ,....,,r~1 li:i "jrJ· P'1".lf'.'ion.n.l 
de lR m~r]re en nl fin rlA ~u f!i'"'r1~rn ~:, nor lo i:,·nto, rJel 
si['J1i.fiCElílO ¡! J:'lli'O.,Ó~-~to t]P :-IJ Virl:'. ;ji ti r·....,t)· rr'"Q hr>" r]QA 
frict.orda ".llP ;-fi..;•n7An y m~·nti nn0r 1:1 ~'Tlnortnncj n rlP. lFI -
fn·niliA f"!Xl~11·1irl~ 1 t'ln Móxiro. Por nn l·rln, l·' -n~cln~ ve 
h~ci :-¡ lo~; !Ji jor: m'")1•or~~ 1,, enn1.i n1H•cit)n -; .... ~u c·~rTPr;:i y 
l.., oport.unj rl.,d rte !'".en1. i re+" 1Jt.J. l f.1 i. •1·nort.··1Jf ro. i·;~: to lo 
nu91ie con::et'.llir n tr<lvés d~ s:u rol c0'1o n! 11Jrlf"1. 

Lri r~;:•ii] i :-::. ri\ITT\Pl'O?f! 1'11 fnnÓ·rn" ·r·r·xi ~··t 1 (.I 1ue 
no sólo oerlP.necd ri lri!-1 cl~·r.:e~ ~ocj o(lron0~·üc~rnente bA~iao, 
sino tr-+!11bién R lrt clas11 rncru~··, 0!11.n ·~H"! nrohP~d~~"'nt~ con 
menos frPcu0ncj P. En M6xi C'O !'":n !""1•1(1'lí• h~"'h] · r ¡,~ 11n:· f;1:ni

liB ~rnnde il,..::;nuér.; -:1cl ··11j nto hi ,jo, .1: rdnm&.<:: conr_:jrlC'r~1n
clo, rleRi.le lur? ..... o, lA no.;;ibjli1l--=íl ·~rJj<~jon:•l •le :in nri..,..o -
un tío, tln r~hn.rlo, ·ne ~n ocnsj onr1 rn 'll. i pl·en q:'!:i •·tnn-
ci6n ,.pJ.e los nronio8 ld .ios (OnC'.'" . ..,v). 9 

1!1r-ntn lo'-· nrulres C'C·lílO lo·. Jri ,io::.- :-..;0 vnn ,..,~·~et dos 
DOr ol ntfmero ch~ hi ,io:; ~nw h~y ~!"'. J ~i f· ''<li 1 i :1 • '-;~ 'llHHIA -
coneirler:':tr r1ue el m!Mero 1le hj jor- rP.flr'!.in un r.1 Prto or-
den rlF'? VPlOrPS nor n··rt:p ,lp lo,.:i nnrlr...,G .. Por ] o t··ni,o, 08 

difícil ·Jecj r :-ij_ e~-;i nl n1!mero '.loe! hi ,jo~> el .tJP nr·ovoca -
unFI serle de act.i. tu1lPs, o ~i. r.;on los nridrQs rle un lino -
determine.do ¡oF ';ue escorP.n ti?ner cirarto ntfil1~ro de hj ,jos 
Los T)odrcs ·le f:1mj lj B~; nu1T1croE"~1s tienflr,11 a !..~ 0 r !"\:.~., ~uto
ritarios, usnn mán c~ntirros físicos, ;r r~xplj.ciln menos n 
sus hi,jos lo nue esnernn de ellos, 'JllO lo.l~ rinr1rN-i 1le fn.
milian !)equeñAB. PflrR los hi,jos, los cfP1~t.o• rlel i:l?lmrmo 
de le. frimill a nrirBcen ncuFll.lltlrsn ·•1 r~tlnrlor ·l~ cj rirt:1S -
consttintes: niv~J •leo lntelir;enci11, ll!Ot.iv~ción, éxi.1.o en 
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le. escuele. y en el trebRjo, En una compareción ree.li7.ade. 
en un nueblo mexicano entre narejPs riue utilizan anticon
ceptivos y ne.rejas riue no lo hEl.cÍan, ~" encontró oue quie 
nes loa use.ben tenían un ftle,Jnr nivel de eficiencia y de ñ!!. 
~eside.des de éxito riue los demás. 

Esto podríe confirmar 18 hin6tesis de riue la de-
cisión de formar familia nequefia, exorese el neseo de 
exi to y de ascenso en la eecr!lr social. Los niños que per, 
tenecen e. familias periueñes manifiest'1Il mayor motivación 
para triunfar y mejor rendimiento eecoll"li' oue los niftoe -
que vienen de famili~e numerosa8. Eet~s observaciones son 
m~s ct~rtas en familias nrotest··ntes riue de familias cetó 
lice.s (Newmim y Newme.n, 1985)?0 -

Lo ya expuesto hnce penser que el nifio de familia 
numerosa supera en loe aspectos de e.dcptEwión el medio a 
los de familias nequefips que no tienen oportunided de te
ner conl'ronteciones. Pero no se di~oone de evidencies de 
este ti~o. Un estudio reeli7.e.do entre nifloe ne poblacio,...
nee rurales del medio oeste demostró nue los niños prove
nientes de familias de el.neo o m~e hermanos ee escapen -
más en fantasías, eren m•fa insP.p,uros y tenía11 más proble
mas de e.daptPci6n social que los niños de fe.,niliaa pequ.e
ñas (Hawkes, Burchine.l y Gardner, 1958). Otro estudio lle 
vado e cabo en·tre 3000 niños franceses de clínicas de coñ 
ducta, demostró ~ue había en ellas una mayor prooorción : 
de niños provenientes de familias de cinco o más hijos 
(Chambart de Lauwe), Estos estudios no tomaron en cuenta 
los niveles socieconomicos. Parece que cuando loe recur-
soe son escasos, lAs familias numeroses se ven som~tidaa 
a tenciones crónices provocadas ''ºr las dificultades para 
cubrir las necesidades vite.les. 

Es obvio que en la ciudnd de México le fe·nili a nu 
merosa ofrece una serie de problemas " conflictos en me. : 
yor proporción que una . .familia pequeña. La cPntidad de es 
tos oroblemes a veces se diluye al ~rpdo de que conflictos 
y crisis son deeE1µercibidos por sus miembros, pues se 
han acostumbrado a !JUe eiemnre esta sucediendo algo .. 
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Pero d11bemos coneid11ra.r que no todas las familias 
numerosas son igue1es. Podemos diferenciar por lo Dlllnoe, 
oon cierta facilidad dos tipos de familia! la familia con 
padre irreeponeabl11, d11eobligado, negligente, que no le 
importa lo que paa11. Dicha familia ea ueue1mente desorga
nizada, existe el caos y uno de los dos, generalmente el 
padre, eet! eus11nt11 p11rmanente o tempor"1mente. En dicha 
femilia los hi jo11 van y vi11n11n y no e:rlet11 pr!oticlllllflrte
eupervieioñ hacia ellos. Lea poeibilidP.dee de correci6n 
y en11ea1111za por parte de los pAdr11e es pr!cticamente nula 
Hin. dicha familia existe un hijo o dos que tienen que cre
cer prematuramente y tomar a su cargo ciertas respoeabili 
dadas que en ree1idad pert•necerían a loe padres bajo -
otras oirounetanoiae mrus deeahogedse. Dichos hijos o hijas 
se vuelven en ocnsionos loe proveedores de la familia y -
se lee esigna el rol de padres complementarlo!! sacrifican 
do su crecindento norwal, y de adultos se vu11lvon resenti 
dos y al mismo ti11mpo voraces y demandant11s aunqu11 en for 
ma indirecta queriendo cobra.rae por lo que pagaron en to: 
da su vida. Tenemoe tambi&n a la familia con podre reepon 
sable. Esta familia 11s estJ'Uoturada y di11ciplimul.a. pero
oonserYadora, y .-por alJ'ln"s razones, por ejemplo religio
sa, considera que d11be tener loe hijos que Dios estl dis
puesto a mandarles. En dicha oon11telaci6n fellliliar se si~ 
gue un ngimen estricto como estrategia de oontrol, y el 
padre ea tr'-'o "marcado el paso" a sus hijos, mientras le 
madre apenes se da abMto con todos los quehaceres de le 
cesa. 

Se afirma que la orgenizaci6n d11 estas familias nu 
mero11ee es parecida a los sistemas eocial11e 11n d11sarrollo
oon nuoha poblaci6n y poco11 recursos. La autoridad otorga 
poder y privil11gio a unos cuantos como manera de control 
y de busca de aliados políticos para la aplicaci6n y do-
minio de un estilo de vida. Le. familia numerosa se convie'r 
es! en un sistema social sobreooblado, y ll11no de oaren-
cias en una batalle. de estrategias donde une. buena pe.rt11 
de le. 11nerg!a de sus miembros se utiliza para aloanze.r -
algunas migajas (Onga;r, 1980 f.I 
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Debido a que loe padres tienen qu~ trabajar nucho 
1,. madre en la casa yel padre fuera para proveer a todoe 
de lo necesario ellos poseen poca energÍa y prestan poca 
atenci6n hacia ellos miemoe, dificultihidoee la.a relacio~ 
nee íntimas y las gratificacionee l!d'ectivae a un nivel 
profundo. 

Loe padree tienen diferentes ideas, algunas veces 
conscientes y otras inconscientes, del por qu~ tienen t~ 
to11 hijo11. Al.guno11 hombree tratan de probar eu hombría º! 
da veE que embarazan a la oujer, La lllljar, en ocasiones, 
trata con cada hijo de retener o acercar a eu ml!U'ido. 
Otras parejae tratan con oeda hijo de mejorar 1ru matrimo
nio, aunque loe reeultedoe no sean loe eeperAdoa sino qua 
en mchae ooaeionee sucede lo contrario. La nujer, alguna.a 
veces, tiene la impresi6n de que con ca~a hijo se realiza 
OOIDO f!Ujar. 

Al respecto Santiago Ram!rez (!983) afirma que 
"la mjar al no rall.ill:are11 en eu relaoi&n f'amenina con eu 
oompai'lero, 11s decir, el no poder lograrse como esposa bu~ 
car& una maternidad cuantitativamente inteneiflcada para re 
parar a trav6s de uno y otro hijo. La mAdre en la organiz!
cidn f'amiliar del mexicano ha sido totalmente deaexueliza 
da y el sexo es nuy importante, tam importante OOllO tener 
hijos, la nujer poco satief'echa y realizada en su conduc
ta gelli tal, compensa vicarill!l.ente l.a !al. ta de seguridad y 
apoyo qua deber' obtener del oompafl.ero en una maternidad 
exhub11rante y prolífera dándole al hijo la prctecai6n! y -
apoyo que ella no recibi6 de eu compal'lero. Con justa ra-
z6n se ha dicho que lo r¡ue caracteriza ~ la familia mexi·· 
ee el exceso de 1119.dre, la eueencio. ~t padre y la e.bundB:!!, 
cia de hermanos" (Soto atbio, 1979). 

En nuchBll de aetas fallilias numerosas independien 
temente de 1011 motivos, rezones, fentee!as, eto,tere, por 
loe cual.es ee tienen te.ntos hijos existen como factores -
conune• e la eetzuctura f'emilier le. depriveci6n, escasez, 
temores haci,. la incapacidad de sobrevivir m~teriflllmente 
o peiool6gicamente, politizaoi&n implícita y menipuleci6n 
La tal.ta de privac:!e y de territur::l.o no deje desarrollar 
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a loe hijoe un sentimiento de autonom!e e independencia y 
crecen con le dificultad pare tomar decieionee sin el g~ 
po y eue lideres. La familia numerosa puede tener we 
=otscionee romMticas y heroicM, pero en reRlidnd. en 
nuestro tiempo, ea difícil pensar que se puede dar en for 
me reelieta una buena educaci6n y fonnaci6n personal a e~ 
da uno de sus miembros. 

Bn lee familiae deeorga:aizadas, loe hermanos dese!! 
pei'\an uuchoe pe.pelee unoe pare otros. Proporcionan' eeti
maci6n propia reflejada. y ayudan en el cnicial desarrollo 
de la identidad, Pueden formar un grupo defensivo contra 
1011 extrai'\oe y ser tanto eociali?.adoree como intérpretes 
del uundo exterior. Tambi'n ejercen preei6n uno sobre --
otro, para adpatarse a la femilia o a las normas de la C!!_ 
nunidad, Lo miemo ei guardan loe secretos qu11 si se loe -
comnican entre e:!'., eetdn intrincAclamente comprometidos -
en 1 0 din~mice. familiar. Cuando por ejemplo uno de 11lloe 
cae enf11rmo d11 un mal físico, o ee retrW10do mental se aj. 
tera también lea imltgenee propiea y loe sentimientos del 
futuro de loe otros hermanos, La pérdida de uno de ellos, 
ya sea por uuerte o porque vaya a un lugar de "21.fnc1'1n, -
crea lll.lchoe problemas a loo demás (Soto lbbio). 

Oomo podemos observar el nÚlll8ro, la dif11rencie. de 
edad y el e•xo de loe hermanos en cada 11amilia influye 
en el pe.tr6n de relaciones y en el desarrollo de 188 rela 
oionee entre loe distintos miembroe d11 la familia.. Mem.G" 
cada hijo de le. familia tiene un perepective. diferente de 
estas relaciones dependiendo de su posici6n en el orden -
de loe hermanos, 

LA FAlliILIA COMO ORGANISMO EMOCIONAL 

Tanto el desarrollo emocional como el ~eearrollo 
social y mental de los niftoe eetá influido por el rol de 
loe pedrea, por consiguiente comenzaremos con lo que men
cionan al reepecto los to6ricoe tradicionales di\}, deearro 
llo social., incluyendo a Freud y a Bowlby {1960f\oe cua= 
les creían que .. 1 padre era una figure. menos importante -
que lu madre en la vinculnci6n afectiva infaltil. De hoc!!o 
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considorab1Jt1 a la madre, como el primer objeto de at'ecto 
por parte del niffo y dudaban nucho de que loe lactantes -
pudieaen estBblecer vinculel'I con más de une persona. La -
cueati6n relativa de que e! un bebé puede establecer une. 
v;inculaci6n con SD padre ha fB.Bcinado a los inveetige.dores 
en setos Últimos affos '.f BUS hallazgos el!ltán en oontra-di
cci6n con el punto de vista tradicional. 

Por la dlcllda de los 60 ee non!a entonces en tela 
de juicio la tradici6n de P'reud y BÓwlby, y rea:tize.ron un 
estudio, lbdolpb Schat'fer y Peggy Eroenon (1964)2~ en el 
hacen la obeervaoidn de que es importante la· estimule.ci ón 
social (habllll'.le al niffo, acariciarle y juguetear con él) 
SBÍ. como la capacidad de respuesta del adulto al comporta 
miento del laotante, LA persona que respondía rápida y -
confiademente cuando el bebd sonreía o llornba era prefe
rida a otraa que el prestaba menos atención. El padre des 
de luego ea, potenoillll!ll!nte capaz como la madre para estt 
llllllll' a:!. bebé y respenda a sus eeffales y, por tPnto, smbos 
pueden proporcionar importantes aporteoionee para el dee~ 
rrollo social. precoz. 

Como ee ha hecho constatar anteriormente, las ma
dres y los padres pareoen desempeffar papelee distintos en 
tre s{, Ea más frecuente que lae madree sean las principa 
lee cuidadoras y los bebde que sienten hMtbre, que eatan
mojadoe, cMsados o enfermo11, probablemente la buscark e 
ella. No·cee de sorpnnieree, por tanto, que los beb'e sol!. 
citen a sus madree para que le11 e.YUden en situaciones de 
tanai6n o molestiae. Es mÑt probable en cambio, que bus-
quen a eu padre ouBlldO lo que quieren es jugar, Tanto la 
madre como el padre son importantes objetos de apego plll'a 
su11 beble, pero las cirCUW1tanci88 que conducen a seleocio 
nar entre ambos pueden diferorlr J1ntre e!. -

Rn "'x:l.co al. hombre-padre le resulta dit'!oil no -
e6lo funcionar oomo integrador de la familia, sino como -
proveedor de loa lazos afectivos ~ue pueden proporo~onar 
eegu.ridad emocional a eue hijos, Loe !U'pectoe suaves y ca 
riffosol!I le han eido prohibidos desde temprana edad y va : 
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ser difícil cr~mbii:-ir s11 cor:·7.Ft c1111nr10 se 1,. nerrisi tn como 
provecrlor ñe afecto. 

Tnmbién PeñerAon y l!obson (19Rl) hnn ob.,ervAno qw 
ln inten~j nnrl rle lns lnterncionep ñe ~,,E'f!O entrl'." nnOrP. e 
hijo J-.r•ri i1nr1ortnnt.e rn.rn confl-titnir 11n n:i~fO (íl.oss Parke, 
1981)~ 6r;ste fnctor so refiere t'•n sólo »l. nivel ñe nnego 
:.inrn loe nif1os v:•roner:; no exir: te unµ rel::1ci6n entrP P.e te 
y el hijo lnctante. I·;ete hrlll.A7/'°0 no se enc11entrn nir.laño 
ya que otros investip:nnores infor•Mn t>-nbi~n PC!'rca ñe que 
los niíloe, r~obre toña P.n el eer1nr1o n~o cie vi1lH., nneHtran 
una mayor preferencin nor el pnñre. 

'fuy tcm'.1ronrunente, .'.inteR i.ncl11eio 1'te que el niPlo ~ 
haya desarrollarlo vincnlncionen es!·ecífiCflE con sus rrof"~ 
ni toree, ln cnl iM•ñ ne la relr-ci6n con ~" n~,lre nnrece 
afectnr lnE intDrRcioneF. Aocinlei' rlel ni?ío con otros 11.01.1!, 
tos, c¡uiz~, eobre tono, si se tr',ta r1e "n nii'lo var6n. 

J.'..etna ioe renl i7 años en niiíoB m11yorci to!:-~ cuyA pB
ñre eflt.nbn. ouRente mnertra nue el pPrlrP. nfe<'tA t'"·mbién en 
el grnclo 11 e ace¡itnr~ 6n '.'Or etHl comn:i!leros. Lo is Stloz. ( -
Rose Parke, 1981) lia estnñiFtilo n ni!los <jue '111rr>nte la "ª~ 
gunda guerra munrlial erFln lnct·•ntes f?f',tnnflo P:\19 nrñres mo 
vilizailoe y lejof' ilel hog0 r. G11An,10 loP niíios tenínn (le : 
cuatro a ocho al'loo ne eilnd Stloe obBP'''"'i ··ne mantenían peg 
res relaciones con aue compal'leros. (27).: 

M1Wil!I Hetherington (1981)~ 8 observ6 el co'!lnortnmien 
to ñe ªº" e:rnro" ñe nif'los a fin de ileterminnr la imnortnn
cin de lr ~ñañ ñe ln SefJarnciÓn, en nmboc J:"T1100B obtuvo : 
los sie,uientes res11lt~·c1ost l.oi:; nif'loA ee~pTrru~oi;; ñe sus pa
dree antes rle lof; cinco nf'los ile eilPil rio,,trRb»n unA. msyor 
depenñencia hricín 8118 comp.rñeron, cr·n ·nenas rleciairlos, 
jug;o¡ban me~º" a <1.eportes comretitivoe co'llo el futbol, el 
boxeo, etcetere, y en lugar de ello :ireferinn leer o ñi
bujar es ilecir actividades no deportivas y no competiti
vas. En cambio si el "añre hnbía '.'''rn;'neciilo junto lll 
hijo hnst11 nue tenÍR cinco nño" o '!l.'ts, s11 ulterior sepR-
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ración no hab{e ejercido eete efecrto, y se comportaban, 
en las mencionadas actividades, lo miemo que los cria -
do~ en hogares con embientee pro~enitoree, 

Tento loe padres como las madree oueden influir -
eobre el deearrollo mental de su hijo, Un modo de influen 
cia imoortante es el realizado mediante estimulación di = 
recta¡ a través del tacto, el habla y el juego. 

La presencia o ausencia del padre en el hogar no 
es eimolemente lo que marce le diferencia en el desarro
llo intelectual de loe nifios varones. Ee ssimiemo impor
tante la cuantía de eeti11Ulsción proporcionada por el -
oadre que vive con su hijo. &1 nifilll! se dice que ni le -
m.isenci a del padre ni el grado de contacto que !!l811tiene -
con él, cuando conviven parecen actuar eobre, el progre
eo cognitivo¡ pero esta influencia va e manifestarse m~e 
tarde sobre la evolución intelectual. 

La habilidad del padre oomo compañeros de juegoe, 
sobre todo si son fisicamente estinulantes, est~ mrus co
rrelacionada con el deearrollo intelectual de .los vsro
nee que con el de las nujeres. Bn cambio el padre influía 
sobre el progreeo cognitivo de 18!1 hijas mediante eetimu 
lación verbal, tal como hablerlee, halagarle.e, alabar -= 
lae y moetr!thdose capaz de responder a sus iniciativl!o!l -
socieJ.ee. Las madres influían principalmente sobre sus -
hijas mediante estimulación verbal e intelectual; en ce.m 
bio, la influencia materna sobre el desarrollo cognitivo 
de los varones ee ejercía mediante contectoe fÍeicos en
el juego social y por .su capacidad de respuesta social. 
Se trate. de une pauta compleja, pero clara1 embos "Proge
ni ton.e influyen eobre true hijaa a travt!e de le interac
ción verbal y de eu Ol!Lrifio, eobre loe hijoe por la inte
racción f:t'.eica. 
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Lfl influencie del pedre en el desPrrollo intelec -
tual de !"U!" hijoP no concluye con lA inf•ncie, ARÍ tene
mos nue le eus~nci r. rlel nañre en lP '1Ue estn ncr:v~nente -
mente fuerA del horar, debido e fP.llecir.Uento, divorcio 
o flbendono de lA fRmi líe. Sin em1:1~r!"O no son es tao, las 
Únicas ceueAs de ausenciB. Incluno parirP~ nue continúen 
siendo miembroe de la familln son frecuentemente ine~e -
ouibleE para sus hijoo debido e motivos l~boreblee, via -
jes o e simole felt 0 de interéP. En un estudio im'lortA..'lte 
realizado por Rober Blancherd y Henry Biller ee ha demo[ 
trado oue la disnonibilidad del oad,-r Reí como !"U auFen
cia af~cten e lo~ rendimientos e~col,res infentÜes, El 
hecho de que se pre!"te atención al niílo, ee le e~ime y -
estimule sobre su desarrollo C01'flitivo, UnA exnlicnción 
del nivel má" bejo de capncidad copnitive de los niílos -
nrocedentes de hog~res con un solo orof"eni tor nu•de con -
sietir en ~ue reciben menos eter.ción por oerte de adul -
tos e interactuen mP.nos con ellos riu~ a.,uelloe otro9 cu -
yos hogares están presentes el oedre y ie medre. En un -
hoe:ar con '.rn solo progenitor y en el oue exiete, ci.,rto 
núm~ro c1e hijoE", nArte de lP~ t~reµs, la enseñan:a o el 
juero con los neriueríoee-on asumidas por los hennMos m~ -
yo res. 

Pere ñiscinline.r P sus hijo~ los ue~~,,s hacen uso -
de recursos nue senn efj.ci'?ntes. L!=!E" cons~cuenciP..s a lar_ 
eo ~lF2 o Bon en la m~yori e de los casos i enored2s. 

Uno de teles recursos es li; intimidoción: s• emen!!_ 
za, se oeg,., se castie:e, se mira el nifto con durez.a, se 
le hacen geetos y se esryera que responde ~ dich8~ Eefte -
les de di ECi plina. El lengu~je oreverb•.l es inme:osamente 
rico y·le COITTJniceción entre oadres e hijos se establece 
desde m.iy temorena edad. Si no hey zente alrededor o vi
sitas, se le pu1?de gritEr al ni?io, insultFrlo J' h;;~tr:· -
pegarle; nero si hay gente a l" oue no se le tiene con -
fiam1a, se prefiere el lene:ueje nreverbal, les gesticul.!!. 
cienes y movi~ientos ñe ojos, pera obtener los ~smos 
resul tedos 
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Le bese de lP intimidr>ciÓn es lP nrooucción del mig_ 
do y el temor. El nifío de esta meonore. c1·ece 1Jeno ªº tg_ 
more-e y miedos aue ven El influir r:?n RU eetilo de vida 
Neturelmente 1ue e través de loe aílos el niño intentP 
enfrentF ree una y otra vez e sus miedos y temores, y en 
ocesionE-s lo hace en forrnA inconsciente. Es nsí oue el -
nifo emnieza desde un~ edPd temnren~ P d•serroller tdc -
tices y estre.teeier enceminRdPs P no sufrir el disrusto 
cr.u~o~o por dichor temores. Por ejer.rnlo, el ni!ío !:'e rcer: 
ce F un miembro de E'U fP.mili e j' le ofrec~ B'.J leP.l t!'d 
casi absolutP e irrecionel. Dicho mierr.hro en cPmbio se 
convierte en el consoledor y el orotector. I.e medre fr!'.. 
cuentemente toma dicho penel en contre del nedre, el 
cual se vuelve un orro ente loe ojos del niño. r~ curio 
so es ~ue li; m?dre infUnde los temores, diciendo el hi j{;' 
1ue ahora aue venga el pedre ve a ver lo ~ue le pese. Al 
mismo tiem~o juega el ~epel de rescptodora y protector~ 
de la cri!ltura, Entre més temores inculca mfs neceeided 
encuentre el nifío de sPr protegido. 

I·a intir.-jdaci6n, en este formR, edo'.liere rel'?vencia 
en lA formeci6n ceracterol6eice ~e loE miembro" de le -
frunilia y determina ecti tudes oue ven e influenciAr le 
vide de los mismos. La falte de iniciativa, e.sí como la 
dific'-llted oera afrontar los rieseos, ven e forrnAr parte 
de los petrones culturales y e determinar el me,nejo de -
l~s em~resas e instituciones. 

Los pedres, en su afán de demandar res)'eto e sus 
hijos, enfPtizan le producción de verf(.ienza. Es e.sí que 
evergon1er ~l niflo cu!lndo no se está d• e.cuerdo con su -
conduct!l, forma un petr6n disciplinario en le fe.:nilie 
mexicene. ft1 ni~o se le dice ~ue es tonto, melo, ridícu
lo, feo y otre. clase de epítetos pare mo:l.ificer su con -
ducte. En esta forma, ciertos pensPmientos y sentiTjentos 
llegan a investirse de connotaciones vereonzosas. El nifto 
aprende, por lo tanto, a no expresarse libremente y a 
no eceoter ciertas partes de su personalidad, pero también 
e exnul!1er dicho~ nrocesos de su sistema eirnerienciF..J. 
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88- importante aclarar que no siempre loe pAdres racionl!l!. 
man tal avergonzamiento como un método disciplinario, sino 
que en ooasiones ee simplemente una forma más de expresar 
hostilidad hacia loe hijos cuando estiln enojados con ellos. 

Kl proceso de avergonze.miento en el niHo va a afe~ 
tar su orecimiento y desarrollo en di versas formaa. LB 
orientacipn de loa padree hacía los logros del niHo no va 
dirigida hacia la enfatización del éxito, sino al despre
cio y re!JUdio del fraceno en sue pequeH011. Qiandi»··•l· ntl'lo 
treoasa, se le enfatiza sus dificultades y cuando tiene -
éxito no ee le aprecian eu11 esfuerzos. Di cha actitud ha -
sido transmitida por genoracionee y ha sido adoptada oomo 
un modelo natural. de educación para loe hijos. La falta -
de oportunidad de ser beneficiado por comentarios poei ti
voe y halagadores de loe padree y el énfaei11 en avergon-
zarlo, lo llevan a mostrar una actitud defensiva orgullosa 
cuando la realidad no lo amerita. Kl éxito real trata de -
ocultarse, porque no está familiarizado con dicho fenóme
no y, por paradójic~ 9quo pueda resultar ee avergüenzan del 
mismo (Ongay, !980). 

También en las familias mexicanas loe niHoe apren
den a seducir y a manipular - las madres recurren al cas
tigo t!eioo nuchas veces. Ta1 recurso existe en las fami
lias detadounidensee, pero eu efectividad se pone en duda, 
mientras que en las familias mexicanas dicho recurso conei 
dorado como natural de una acción disciplinaria apropiada.
El. de convencer y explicar son maniobre.a casi desconocidas 
de la familia mexicana. 

En las familias mexicanas, s! el castigo f{eico no 
ee suficiente, la jerarquización lo refuerza. La familia 
mexicana es pirpmidal. la distribución de poderes está - 1 

cuidadosamente distribuida, Viniendo do arriba a abajo 
del padre en lo alto, luego do la madre y de loe herma 
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_nos mayores e él o e elle, A través de la jerarquización 
le familia mantiene más control de sus miembros.Los ni -
fios enrenden e.no hebler. ecerce de ciertos aspectos y t~ 
nicos, los padree ee vuelven silenciadores. Este estrete 
~ja ee una manera de censurar lo que los padres conside: 
ran que no ea aorooiado nera hablarse. Porciones meeivas 
de tópicos sobre la autoridad, religión y sexo son cx!Jll! 
sadoa del eistemF. de CO!ID.lnicaci6n. "No hables es esa ma
nera e tu nadre", 'ttienes que resoetar a tu madre 1

', "le 
debes resn~to, '

1

es tu hermano mP.yor", "no hables de estes 
cosas en tu casa", son maniobras ueue.les. 

En la etapa donde los jóvenes dejan le casa, el ·
como y cuando están determinados por las familias de am
bos sistemas y los miembros directamente ilnteresedoe, en 
este caso los j6venee'tienen poc6 que hacer con tales d~ 
cisiones. 

En lee femiliae estadounidenses se esoers qµe los -
jóvenes dejen su hogar eJ.rededor de loa veinte a.llos, Si -
no se van e esa edad, arriesgan el ser consider!Uloe in -
maduros, si tienen suerte, En algunas ocasiones, ei el 
jóven quiere quedarse en case o si no está listo oars 
oartir, hay toda clase de presiones; así, el jÓven es 
forzado e cambiarse ten pronto como sea posible. 

En las familias mexicanas no se espere que el joven 
deje el hogar hasta que se cese. Si él .o elle dejan el -
hoear antes de casll.ree y además quieren vivir en le mis -
me ciudad, esto es considerado como una desgracie femi -
liar, una grosería o un rechazo de la fa'llilia. Si el 
joven deje su hogar y no hey une buena excusa, la fami -
lia como un todo siente que h11 fracasado en un buen in -
tento de mantener s tocts sus miembros juntos. La familia 
empieza¡. preguntarse qué es lo que está mal y llega a 
preguntarsele al miembro desidente en qué aspecto está -
insatisfecho y qué quiere de la familia. Las madres llo -
ran; loe padree amenazan, y el miembro es presionado e -
quedarse. Cuando el joven de le familia mexicana se cesa 
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y tiene hijos, &atoe conservan fuertes lazos con le fami
lia extendida y tienen que ent'rentArSe a SU fUnsi6n. La -
tarea de eue miembros tiene que ver con le diferencieci.Sn 
desde fuera. B'llte eietema produce miembros con cepacide.& 
de calor y lealtad e los suyos. 

La leeJ.tpd ee una oxpeotaci.Sn importante de la fa 
mili a hacia eue, miembros, Esto eignific.. que el miembro :: 
de la familia tiene que responder favorablemente o estar 
bMicemente de acuerdo con loe vru.oree y reglas del grupo 

Para entender le leelt!'d de un miAmbro hacia otrQ 
o le lealtad de un miembro hacia el grupo, dPbemoe enten
der que hay un serio riesgo como ruerzR de motiveoi.Sn para 
su existencia. Dicho riesgo incluye, de alguna manera, le 
dieoluci.Sn de loa lazos o la deetrucci.Sn del aietelllll. La 
lealtad es este forma, llene la necesidad de eetebiliz~0 
y armonizar la exilltencia del grlpo (Ongay Mario, 1960) 
La :f'amilia mexicana pone nucha atenoi.Sn en dlcho proceoo 
ye que le homeoatasie es algo inherente a au trE1dici6n y 
la dieoluoi.Sn del grupo fruniliar ea concebida como un ~ 
pecto de generativo. 

La libertad que tiene un miembro para disentir de 
los lazos emocionalee, valoree moreJ.es y regulsciónee en 
el grupo ea rn!nimo. El sutori tarismo 011 una necesidad 
para solidi:f'icar un valor tradioional que el grupo de una 
manera implicita o explicite apoy6 en un momento dedo. Kl 
sutori tariemo se transforma así en une estrategia máe pa
ra solidificar y reet:ructurer al grupo f!'milier como sis
tema. 

El valor de la. independenci11, le individualidad y 
la privac!a dentro del sistema familiar, tiene poca rele
vancia, ya que estamos ree.ccionando hacia loa valoree de 
la lealtad y la cohecidn del grupo, re. conetelaci.Sn ~ami
liar en ese eepecto ee diferente a lB conetelaci.Sn :re-
miliar de otras eociededee, donde e eue miembroe se les 
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exige otro tino de valores que, de no ser satisfechos, -
hacen oue dichos miembros sean anreciedoe por ln socie -
dad en que viven, En vex de la independencia y le indivt 
dualidad, la familia mexicana prooicia la lealted y, de 
~eta manera, dicho fen6meno esta recompensado como una -
caracter!etica o cualidad que ee treta de estiT.Ular y -
fomentar entre sus mi -:mbros, 

Le lealtad puede ser aleo que los miembros puedan -
verbali?er y estnr conscientee de ella. Pero no necese -
riamente el¡rn que se heble y exnrese de une me..nera ebier: 
te y exolíci ta. 

En la familia m-:xicane, lR lealtad es distribuida 
en forma tal que quienes cargan con una mayor prooorci6n 
son le madre y los hijos. Así la mAdre y los hijos mantie_ 
nen definitiv~mente une leleted de le cual el esryoso y "
padre queda fuera. Por otro lado ambos eeoosoe le deben 
leal te'i a sus reenectivos familias, lo cual en ocasiones 
ee cause de conflictos y hasta de crisis • El esooeo , al 
eer desleel e le mujer, le esta siendo leal n su fe~ilia 
de orieen, principalrna.nlle 'ª su medre. La culna causada -
por le deslealtad hacia lo esryosR es diluida al serle iU 
fiel con otrP-S nujeres. En cambio se ei;nere una lee1t"d 
absoluta de la mujer hacia el escoso, nero lo opuesto no 
e:'.lcede, 

La mujer nor otro lado, res.uelve dicho dilema al -
!JBger su deuda eenereciomu, el transmitir sus valoree -
interneli2edos e sus hijos, reoarando de esR meners su -
le!ilté.d hacia su familia orie:inal. 

Aparte de le eYcesive lePltaa hacia un miembro de
le fe~ilia y nosteriormente hecia otra~ nerson~jes o in~ 
tituciones, el niño ve a deserrollR·r une estrategia na-
re ocultar sus miedos. !::l"enentellemiento" y el machismo 
sirven en ocasiones e dicho nrooÓsito. Por este med~o no 
se ac~nt~ que se tjene miedo, eino 1ue se trata de nro -
bar lo contrario. La falsa valentía y el falso coraje -
no son más que formes de oculteci6n de temores y miedos. 
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En reolided, el corPje imnlicA lfl ecentAci6n y confron_ 
taci6n del mi•~o y los temores, en ver de su nep•ción. 

Otros investieAiores he.n hAllRdo un tino de comnor
tamiento denomineño "mAsculinl<lad com?ftnc::P.torie" en ni?.os 
varones sepPrRdos de sus ~a1res: haciendo e v~c~s, un~ -
excesivP ostentación de "mnsculiniiiañ" mientrP-e: ';U~ en -
otros momento!:' tTl'le~tr~n un comnorter.-ii en to "f~m~nino•• como 
nor ej~rn'1lo, denen1enci a. Se P.fi rm2 .,._te en riPl i ncuer.tei: -
suele suceder a m~nudo esta co~bin2ción de jnctancia1ure 
y ostentosa sexualidad y, al mismo tiemno, C0'1\norte:nien'
tos de denendencia. Esto puede h•llarse influ1do nor les 
~levadPe tases de eusenciP del ~edre que ee nro1u~er· cr: 
loe hOEPreF ae nifoe delincu~nte~. 

Por lo tento el ceriílo y el anoyo de loe oejrEs son 
imnortentes p~r,; lP ti pificRción sexual de les hijos. Es 
import~nte viencionerse riue lP tiuifi c?ción se>:Uel de los 
niños verones, resulte influida nor el t,echo de que sea 
la m~dre o bien el nadre ouien ten~e más noder en l~ fe
milie, Si, eon genere.lmente la< medres las ~ue edo::>tan -
decisi C·neF-~ rr.ierltrés que el DEdr~ ~e m'J.es.trf r:.~s Dt:-~ivo,
es mr::nO$ urobable que lcE hijos verones to~".!!'1 E\l (\p.dre -
como rr.o:ielo e irei t•r. El n2dre afe~ta también le ti10l fi -
cr..ción seXUf?l (li;! su.e: ld jes, TJero -=e modo di~tinto e co;..o 
ocurre en loP hijos¡ lF. feminidP.d f1J?.rdf relE-ción, con -
le nrobeci6n "ºr p8rte de iste, de l~ mFdr~ co~o mo1elo 
uare le hija y el hecho de aue el nedre le P~im• & aerti 
ci,er ~n Rctividode~ fe~~rlinR~. 

Cr-be n~nc:ionar te11bién r¡ue lP~ reli::::íoneE" entre los: 
ruenbroe de una fe.milia es-tsn rr1~zclF.das con celo~, envi 
dia y comnetencia. Esto hace a la f~milie un oreeniemo : 
lleno Ce emociones irrRcionPleE y a veces incontrolA~les, 
los fp.voriti~~oe, lP. distribuci6r. Ce ~rivileEiO~ r~ales 
o ímeginarios, los castigos, la distril:>ución del oo~er, -
la e.tenci6n, etc. tre.en corno resul t f!dO le. rivalidad , -·· 
Desde luego di ch"" consecuencif.s no son del' todo neffeti -
vas, sino que tt.""mbiéri he.¡r··F.aT"Jecto~ 11ue benefi cii;.n &. les 
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miembroe del grupo. Le 8eguride.d emocional, el eentimien 
to de pertenencia a un grupo, la identidad grupal y ot~e 
elementoe, podríen coneideraree ealude.bles para cada par 
ticipe.nte del grupo. -

Como ye. ee ha mencionado le. intimidaci6n y le. ve~ 
gÜenza eon proceeoe que ee deee.rrollan en la familia y
ee tre.nem±ten de padree a hijoe. Son maniobrae y t&cticae 
que loe padree uean pe.re "educar" a eue hijoe. Sin embe.7-
go, exieten al11!trnativa.e que van a modificar la conducta 
indeeeada de loe nif!oe. Dichae alternativas eon el 4nfa
eie en lo poeitivo, en el ixito, en el logro y en l!U!J ~ 
realize.cionee. Se trata de elevar la autoeetima del nif!o 
no de reducirla, de apoyar al nif!o en la realizaci6n de -
eue tareae¡ de estimularlo a que contim!e arrieeg'6icloee
en t~rminos realietae; ele elogiarlo cuando he logrado una 
realizaci6n. De eeta manera ee ayuda el. nif!o a validaree 
y eentiree·importante, en vez de eentiree inferior y de
'hll.uaclo. :&! eeta forme. el nif!o no va a tener neceeidad -
de deee.rrollar actitudee groteecae para ocultar su baja 
autoestima y eo puede evitar le tendencia a "aoantallar" 
e intimidar e otroe, con el fin de ocultar sue propioe
temoree. 

LOS PADRES COMO MODELO DE IDENTIFICACION PARA 

LOS HIJOS 

Le. familia básicamente ee compone de padree e hijoe 
y leJ!! relacionee ee establecen de acuerdo e dichos rolee. 
Los hijos crecen y se -preparan para jugar un nuevo pe.iiel, 
que ee el de padree. Aeí el rol de los hijos y padree ee 
se repite una vez m~.De eeta manera los rolee se convierten 
en algo automático.En M~xtco no exiete un periodo transci -
sional donde los hijos viven alejados del núcleo familiar. 
Las condiciones econ6micas, eociales y cultu:reJ.ee no lo 
han permitido. Ya que la mayoría de los hijos pasen de la -
casa de eue padree a formar un nuevo hogar, donde a su vez-
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f'!r:. conv'?rti rÁn en nPrl res iJP. sus hijos .. 

LA rliferencioción de roles Al i nlerlor de ln fomi~
lia es imnortAnf.e nt'lra le formAciÓn de ln "rrsonalirlnd -
de loo hijos: el varón romDera en nlP:Un momento con sú -
identific~ción con lt'l mndre y se identificnr~ con el oa
dre asumiendo su notrón de m~scnlini.d'1d. La niña se unirá 
a la madre y renresentar!Í con ello un rol esenciAl en la 
esfera ex0rr.si v~. La fAmili a, l18SfHia en lfl' i:Hferenciación 
de los rolP.e t:le los nB.drrrn, tiene nnrr Pl ni río un fuP.rte 
contenido emocionnl, n1u~P lr.i irlP.nti fi.c . .,,ción con los nPrlres 
constituye la nrimerR y mnB irn11ortent~ i•lenti.fÍCflCiÓn ele -
oersomllidrrl. 

Uno de lo::i f!norteR 111ñs notorios rle Pre11<1, y nue si
euc genernndo controversias, en lA imoortf1nci.n 11ne rlio a 
los nrimo.ros sets o siete Años rle vida nnra le formPción 
de la oersonalir!Ftd. Freud (1953) sostenÍA ~ue ya desrle la 
infancia los niños tenínn imnuleos sex11al.es y n{!resivos -
activos. Los intentos rlel niño DOr rlnr sFttisfncción a esos 
instintos básicos formaban, SApÚn ~ .. reud, ol fnndnmento de 
los conflictos, nnP,1..tsties y nredis11osicl onP.s tÍnica.s oue se 
irían reni tiendo de continuo d1trRnte c>l rf!rito de la vida
(Freud, 1959). Si bien estA orientnción "uitó ntanción e 
los ridul tos, tuvo Dar otro lnrlo lR consecu.;nciR r10si ti va 
de ligitimRr el nstt1dio rtol desRrrollo sociRl y emotivo
durante lA nií1ez. (32 ) • 

Freud (1953) sostení~ nnn unP. el(" lR.s funci.ones in~a 
irn'1orte.ntes qlle tiP.nen los nndrrrn con sue: hi ,jos es E'ervir 
como tnodelos 1e irlentificflci6n TJn.ra 1 o~ hi. jos del mismo -
sexo. "Le. identificP.ciÓn es la interiorización de los va
lores e ideales de otras nersonns. 1·rRrP.. el rlesRrrollo del 
oaDel sexmtl, la identificación con lo~ Rdiü tos del ·tlsmo 
sexo da a los ni ílOA UnA. TJeTST1r?Cti.vn mne orofunrlP. de c6mo 
los hombres ~' l~.; t:111,jrires vivP.n sus r:i8n~lBs relocionRrlos 
con el sexo, Pn ~fi''PciPl como nnrlre o rri~ 1lr11, co"mo mr-irirlo 
o eStJosu. !~l 80rPnñi 7nje de lo~ "'!O.;,,lOf' ñ~ co111nortR!"l.i P,nto 
sexuol i:TI'1licn el conoci 1ni.P.nto rle nnn c::r>rie ele eX'lP.:etPti-
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vas externas. Y la identificaci6n con el nedre dP.l mismo 
sexo consist~ P.n tr~tar de ser como él o ellA es. 81. me
canismo miis obvio que orovocA la i~entificAci6n 113¿ TJApel 
sexual, es la similitud oercibidR (F:rikAon, 1')76) ·.Des
de que los niños tienen dos años, comien7.an A darse cuen
\;R de le~ sernejan7"S ~"º tienen con el nndre del mismo -
sexo que ellos. Con frecuencia los nifios conviven con sus 
padres en cienrtos momentos sin rooa y nueden ver lns sem~ 
janzas· existentes entre ellos mismos y el oRdre del mismo 
sexo. Cuanto mé.s frecuente sean les ocasiones en las que -
los niftcs·vean a sus padres y así mismos sin ropa, tanto 
més los niños oueden darse cuentR de las diferencias se-
xuales. La seme,ian7.a geni tRl que existe entre el niño y 
el nadre de su mtsmo sexo aumentfl nerfl descurbir las seme
janzas en apariencias físic1'8, temnerRmento y VAlores (33 ). 

Los nif\os que se dan cuenta que su padre d<!l mismo 
sexo tiene cuelidades valiosos, tiene onortunidád de desR. 
rrollsr actitudes semejantes nera aumentar su auto-estima. 
El contenido inicial de la identidad seX\1Rl está formado, 
sobre todo, nor lPs cunlidades rlel nnñre ilel miemo sexo -
que el niño intenta emulPr deliberadamente. 

El nroceso de identificnci6n no se desnrrolle en -
forma exclusivamente uniilerecciona.l, como oodría sugerir
lo la hiTJ6tesis ele "s:limilitud percibi,la". Denendienri.o de 
la intere.cci6n nue existe entre los nRdres y sus hi,jos. 
se desarrolla fuertes la?.os de ane{".o con el ~2dre y con -
la madre. l'1>'i8 ruin, como lo rllce Frcud (1953) los bebés 
son bi seX\iados. 

Para ~ue se establev.ca le irlentirlnd del onnel 
sexual es necesario un cierto acercAmiento consciente o -
catexis con el oadre rlel mismo eexo, y una3~ecatexis con 
el naclre del otro sexo (Machtlin¡rer, 1976) • 

Los factores más imnortAntee• que ner11i ten la :Lde!!_ 
tificnci6n de los niños ·oon sus onrlres son: 1) su status 
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en la fnmiliR, y?.) sns exnresioner:: de nc•ietPción, Anrob!l 
ci6n y corrtiC'liclnd ( Mertfo, I975 ). 

PiaP.et y l<"r~ud StP1usi nron rme el ñerrn.rrollo oc11rre en una 
secuencio <le et Mas cunli tnt1 vAmen l.a ni ,-,t.int.n'1. !,n teoría 
nsicosoci r=tl es nn te't'CP.r '.?,j1?11Plo <lP. LPorÍR dP.l r1PGnrrollo 
>JOr etanas. SP fnnrla en cu:-:itro ron("'riritos: l) lPs etnnAs -
del desRrrollo, ?) lns tnreAs evolutivns, 3) lns cirisis
Psicosocio1es, 4) el •1roceno de enfrentn••i Pnto. Enla Dre
sentnci6n rle !·;rickson (1959), ln t;eorÍ<> tiene ocho etfurns 
de desarrollo nsiconocinl. En narte, nnPs etA.nPs se corres
nonden con lRs fü! Frnucl (1953), nP.rO Pn nrirtP. nrocerlt?n tnm 
bi.en do les nroni f1!'1 ohs,..rv11cionof1 el lrri rf"ln .v trPn~cnl tnrn: 
lns•de Erikson. ;•:n cPd(l Ptrir:in, lri 1ff'r!ionn se enfrr.ntn R un 
'1roblemo '1UP. re qui r:! !'P, lR in t;ps:rrA.rj ón rln 1 ns n~C'P.Gi rl~v1P.S y 
cn'Jaci.dnrles '.'lPrsontilP.~ ~n l f'I~ rlP.'T'JA1vlRf' :iof"i 111 f"S ci0 lf' cu!_ 
tura. 

Vamos e considerar con m~G rle tnlle lPo c~1R.tro nrime
ras fa.e es nsi cosoci e.les rle fo;rikson. !iris otrns restnntes -
lA.S menci.onnrP.mos en formP r:en~:nl, ~·n 'lttP.,, aunque son 
igual de im"lortPntes rmo lflG nr1 "erR.s, PMi.rs ¡.'o e:::;CfHJf?.n -

<lo nuestro ob;jP.to rle estu<lio. 

S'fAPA l GOi!I''IAllU1 BASICA VS. D"SCl!iH'I Ai;ZA 3ASIIJA 
¡,;nAD Ai'llOXHlAIJA 8tl Af.OS O - 1 

Eriltson nro..,uso nue el f;P.nti ·niecnt.o de confi.An7o es 
el ser capéz iie nre<lecir ~! confiBr en lP conrluctfl nronifl 
de uno y ln eonducta de otros, se ilerivrn '!)rincinP.lmente 
de las exneriP.nciAs del nrirrmr afio rte vi<ln. E:n otrPs oa
labras, la nctitua funrlmnent"l rlel niño ncercn rle lR 
confiabilirlail del m11ndo se constn1;ve princinEilmente so -
bre 1.R rP.lfll'.'i ón n1p~ ~AtPhll"!'ce 01 i nfrintc d"..trnntc ln. etn-
na oral o etADfl i.ncornorntiv::- cuP.nllO lri Pll 11entnci ón y -
el chunar ob.ie"l.os son rle i·11oort2nciP funrl~mental. LA. per
sonn mós imriort.nnte en 18 virlA <1111 infr•nte PS c:>sta ci.rcun 
stancia P.s ln. mnclre o l~ mr:idre substituta. El ,,unto nar: 
·tiicul(lr de lFi esco.la de confifln:::-a - tlesconfj n.nzn que --
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el niiio A.10an7A fl.nnlmente, denenoerá de lA extensión de 
la cunlidnrl de su relA.ción con JA fi 1'1>ra '!lAtPTTJA <h1rruite 
el nrimer afio de viilA. fuera del vi.P.ntrP.. S:i lR n~cesi1h1ñ 
del nifío de la condda es nare n,jercitnr los lElbios y le.s 
encí~s y el rrirH-:P.niRmon ñe succi6n; éBto !H! ve frecuente
mente frust.rarlo y el infnnte emneza.rá la vide lrncia el -

extremo ~e lP encuel~ ~e ~eAconfiRnrn. Si l~ cualidRd -
·ie lPe relPcicneA ofPctivP.B rh1rPtlte ro~t~ i.iermo es oobre, 
con unti mP.dre emocionalmente r"'chi;i:7 e11te 'llÍ~ntr8a Atiernle 
Ell beb~ en eus necesidrdes f{eicos, el sentido de con-
fianza se fleteri orl'l. I.o ~~tAblecido con un nohre ci mien
to oerP la confien•n-deeconfirnzn, Perá el rnrlio en el -
cunl ol niiío fundn el resto <le su vida. 

QJ.Ef tnn nr~rmanent~ ~er~ el rlpf10 caus,!")do Pn c::·ta 
temnren~ etFn1R, grikeon dj jo 'lU~ la mPnP.rQ en lR c•.1Al e~ 

tri primen? crif.-lis, corno las siP':lJirmtes, se eetPble~cEm -
en el neríodo de crisis no es necesPriA·nentP. inflltereble 
nEtrr-i el rer-· Lo de la vidn de la nersona. Rl dPño del Pen
ti•:1i ento de confip11za ~ue ocurre en el infpnte insrtis-
fecho - 18 relació'n maternAl rh1r . .,nte el 11ri1YJer Año de -
vida n1Jede s~r renRrqrlR en, Pftos m~8 ter~e nor el ~oce -
rlel nii"10 rle 11n n~biente sociPl nnrt.icnlarment.P. confiA}1le. 
Sin embnrn:o,. ~l drño no se deshace co.,.,oletRmente nor 
l~,.., nxnerien('ias oosi tivr-s nosteriores. De uno 11mnern si 
milpr un infpnte ri•1e he. estrihlAci<lo unn actitud sepurfl :
de confi rin~ a durnnte l?'l urimer nflo rle vi.dn nuedP. t~ner -
er-->tA Pct.j1ud ineetable Ríios mBs t.Prf1P., nor lA exneriPnciE=t 
con r.:ente insJ?v.un~, p:pnte nue tiene un sir:nificwlo nnre. 
el nHio. Pero retendrá todPVÍR "º" tnedi<lR rle confiAn»a en 
sí misrno y ::;entir~ uno confi Pn7A con o !:ros, c0nfi ~.)n?a fu!:!_ 
d"dc. en el éxito ne hAber naspdo A trPv.!s rle le.e crilil'is 
de la confian?a - ·lesconfinn•a ele lA. infAnciA. Estos mis 
mos nrinci ni os tle oermanP-ncia de las influ0nci es durant; 
un oeríodo de crísis, son vt'ílidos, nsí como tF>mhién nA.ra 
las otres crisis nue ee en.frentnn en etPDE\e 8Ubsecuentes 
del creci .,iento. 
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ll'L'APA II AllTOll(l''.JA ''" v1»¡r;rrnT A y !JllílA 
EDtdJ APRllXI'tADA :,;¡: A1.m; ? - 3 

PPr~1 lelamente con lP ~tnon Rnnl nsico8eY 1tAl rle -
Freud ··11ir·nt.e 'l Rer:un1lo A..9-o 11e v.idrit i·:rikf':on nronHf:O -
una ser:und~ cri8is n~icosoci.nl. i.:rtP ~;f',...,1nrl~ Pttvw e8tá 
in:fluÍda nor lB mndur~ci6n riel sistemn rmlf'C"lnr t1el niño 
con su incrementnda hnbilidnrl nnrr exnPlf'?r y rotPner 
cosas, onrticul.r.irmPnte ~1esnerñicio8 i::ornorales. EvPcunn
do lon intestinos y ln uretrfl no solf!11~ntn l~ cnusP een
tirse bien sino nue le dP un G~ntido cr~ciento ~e poder, 
a trav6s del control ejerci~o sobre el Pistema de ev~cu~ 
ci6n. 

En lo onini6n de i~rikson, f'l nuevo s~ntido rle n.Q_ 
der del ni ílo eR la bnse nnrR. rt1JO ~~ rle:·n1·rol le el Pentldo 
de autonomía, del ser cnna7 fle h~cer lns r·os?r: por él mis 
mo. Al mismo tiemoc; corre el ri~r~r.i:o rle intnntrrlo mucho -
y demasiado nronto, y enton~<>s alr•er lR cen~tra ne aqu& 
llos riue le ordena.n. Aní <l'JP., r\11J"'ntc este n~ríorlo, P.l :
requiere un •lelicPdo b•lRnce entre 1) ln fi rmcrn de los 
uatires r¡ue nenniten r111e el nifío ~·~n8 1111e tiene un mundo 
digno de confiann1 m1e lP nrP.venorñ ne lo~ excesos de loe 
límites y, 2) flexibilinnd y nndoncl.n ne lo" nnnre5 que 
permiten que el niiio p:rBduPl"lPnte p;Pne <>l ''ontrol de sus 
esfínteres a. pasos mennurPrlos ele sn r-nt~nrli "1iento y rlel 
control r1e ~us mú!'1culos e~finteri~nos. Si e1 control ex
terior es demosiR<lO r{pirlO O 'lemPsi.odo tem11r0no en demlln 
da. riue el niiío controle sus esfínt.er~s :=tntes de rnJ.e él : 
ses Cr:t~HH3, P.l niPio se enfrentrir6. eon 11unA f10ble rebeli6n 
y un doble frRcnsoº. Bl es imnotr:?nte onrn mnne,1Ar sus 
esfínteres e imootente pnr~ control~r lRP ncciones de sus 
nadres; así '1Ue o buscn sRtisfncci6n re.c~ro~~·nclo n. las ª2. 
tividndes or~les - chunf'!nriose el lJ\.llp:nr, riuej~ndose y 
demandando A.t~nci6n - o fi nr:e YJrop;rrlpo ,...., ser ho~ l:i 1 y -
obstinado. Pue•1" fin(ti r nue ya h11 loPT~jo· control al re
chn;-ar la ayuda ne los otros y r-;in embPrrro, renlmt:?nte e!!_ 
tPr crrente rle la habilidPd ne sor in1enendi~nte. 

Erikson di jo '1Ue los !1Adrí•S m1n i '.n.1onP.n 0ntrcna-
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mientes estrictos de esfínteres ~n el niño •le dos a~os, 
pueden influir e q1.1e el niño lle1';1.le e s~r un Br\ulto com
nulsi vo 11,ue es tnonño y meticnloeo con su Amor, enerP."ÍA, 
ti~moo .Y dinero. E!ate com'.)ortr•;1i~nto comnui~dvo est~ --
acomoPfüHlo oor un nerrlurPhl~ senti.miento rle dud" y ver-
éü'en?:a. h""n r_·ontrPste, el entrenAmiento firme nero e:ra -
dual y emahle rle los esfínteres nuede ayud~r al nif\o o. -
deaArroller un '°"ntido ne CONTROL PROPIO SIN P~;RDIO.O DE 
LA AUT01':STIMA y producir un adulto con un sentimiento 
fuerte ne ro social mente eceotAbl~ de nutonomía (r;rikson, 
1959). 

ETAPA 
!>DAD 

III INICIA'rIVA 
APHOXIMADA EN 

vs 
ANOS 

CULPA 
3 - 6 

Duren te los c1rntro y ci neo ellos de vi.da, el nillo 
gana má,; hAbilirlFld en user el lnne;t1A,ie, en moverse y en
manipulnr cosPs. Como res•1l tPdo, su imarrinaci6n se expa!! 
de pare abarcar "tantfls cosas que no puede evitar que lo 
asusten con lo riue él mismo ho sollado y ha !)ensPdo. Sin 
embargo, fuera de todo éelco, él debe s~lir con un senti
miento de INIGIA'l'IVA INQUEBRPNTA8Lll, corno hAPe de un se!! 
ti·c.i<!nto olto J' renl ne runbici6n e :linr1.epenoencil!I. 

8Rte es el tiempo del conflicto de Edi oo, cuarl<lO 
la conciencifl desR.rrolla y sive como un control sobre -
la iniciativa, el miedo r1.e impulsos sexiutles haciP los • 
sentimientos de culpa ~ue cnusR. el oeilre rlel sexo opues
to. P"ra noiler nFtvep:Ar R trPVés de éete neríono con éxi
to, el nillo necesita lR ¡ruín de los pAdres y mpest:ros --
11ue entienden los orocesos A los cuBle8 P.1 niño SI? enfre~ 
tA. Al enten>ler ésto, los a>l•.ll tos 1.mportRn tes en 18 vi dn 
del niño ouedon RliviPr el odio ~¡ la cllloa nue. el nillo -
puede sentir. Esto nermit"! el 11 cultivo nPcÍfico de la -
iniciAtivA., un sentido verdPdP.rnmi:nte libre rle emprP.sr-i." 
Lps habili<lPrles fÍ~1.c0s y mentAles, lihres rle unR rlomi nen 
te culpe, le ne:rinlten !~ep::uir adelnnte en la vídri en uno -
forma dP. tener se~trir1i:id pro~in. 
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;''l'APA 
!':DAD 

IV HIDU'l'l'RIA 
APROXIMADA EN 

V"> IITT'l-:RIORIDAD 
Al OS 7 - l? 

A través del nerfo•lo de lHtencin ª" ;•renil, •n lor3 
años anteriores a ln. pubertPd, ~l niño necesi tB ocunArse 
con Activid~·r1ee dir:;n8s <le At'?nci6n y liu~ce.r estPs Bct.iyt 
dsiles con sue comoaíieros. En ln ooini6n rle Erikson, los 
niños en los aílos dP. lA escuela orimeri.e necesi tnn y dis 
frutan horas en hacer creíbles los juP.p:os, npro llep:Pn ; 
estor ins8tisfecho con ilema~iados ~e estos jUPPOB y nec! 
sjtan hncer al,o:o nue velp;n ln penA. fleceAi trn p:pnnree el 
reconod1liento sl proclucir nlp,o y as! e:ennr sritisfacci6n 
nl com!1lemP.ntf.ir un trribRjo por oersevf!rA.nciR. 

Si el adulto le presentn tf'rees al niño, y éste 
ouede llev«rlas a onbo y reconocerlas como intereePntee 
y vnlecleras, ,V si AdemÁa, los nrlul tos lo. ororiorcionnn la 
e;u!e ne ce si tnde oRrn terminar di chRs tRreas, luel_".o él -
tendrá una mejor onortunidRd parA sAlir adelante del pe
ríodo rle lfltP.nciEi con un snnti,üento rle industria. Sin -
cmbnreo, si el nif\o no ha restielto el conflicto de &Ji po 
o si la vi dn fAmili Ar no lo hn rrenar<'<lo bien pE'rn le -
vid A escolnr, el T:JP-rÍodo puerle urotl11cir ,justar:-1ente lo -
contrArio - un sentL"iento de insuficiencia e inferiori
dfld. f,os s<"ntimientos de inferi orinad tambi~n pueden -
ocurrir si las cosns nue el niño ya ha anrenrli do hacer -
bien son consirlerAñns como insiF,nificAntes nor el maes-
tro o nor loa comnnñeros. Aún mÁs, en le opini6n de Erik 
son, el niño puede tener hahilirl"cles potencisles oue si -
no son evocRdfls ni cul tivRdAs <1urante la latencia, pueden 
''desarrollRrBP tPrde o nunca". 

E1'APA V IIJENTIDAD VS IDEll'!'IDAD 
si 6n de rol) EDAD APROXIMADA EN 

DIF'USA 
Aflos 12 

(confu~¡; 

18 

De todns las etapas rlel crecimiento,. en la que 
Erikson nresent6 mas Atenci6n en sus escritos, es el pe
ríorlo de lA ndolescencin, esneciBlmente el inicio de le. 
adolescencia. wr~nte los nrim.AtOEI Af'iOF.I Oe la añ.olescen
cia con ln llep;vrln de la nuhertAa, el Cllerpo crece r~pi
demente y cr>mbia de manera curiosa. Estos cnml1ios moles
tan a la niña y al niño. Sus roles sociAles t;omBn una --
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nueva formn y le concdpoión ~ue tenían de ellos mismos en 
eu nifiez ye no encaja en su nueva apariencia y en eue nue 
vos eentimientos hacia el eexo opuesto. Adem&i, los adul: 
tos y loe comnañeros tienen nuevas expectativas de ellos, 
al ir cambiendo de la nifiez e la juventud. LP confusión -
que ésto crea pare el edoleecente incipiente hr, cido nom. 
brade por Erikson corno CRISIS DE IDENTIDAD. 

~rente este periodo, los resultados de las expe
riencias dP. los efios tem~ranos deben conducir a une int.!!. 
gración exitosa de loe impulsos bÁsicos del individuo -
con eu dotación f!sice e intelectual y con sus o~crtuni
dades en le vide. En efecto, el desarrollo del nifio de -
la orimere docena o m&i de afioe, debe ahora sintetizarse 
para darle un sentimiento de IDE!1TIDAD DEL EGO o euto-dJ!. 
finación. 

El peliero m&i grande de este periodo ha sido de
signado por Erikson como COllPllSION DEL ROL o bien, como -
IDEllTIDAD DIFUSA. El jóven no sabe quién es él, pera él 
mismo . pare los otros. C'omo una defensa en contra de un 
sentimiento de identidad difusa, los adolescentes pueden 
eobreidentificarse con héroes o pandillas y con ID'..tltitu.:.. 
des e ideales y as! pueden oerder temporalmentri su pro -
pie individualidad. Se !JUeden ayudar entre ellos durante 
estos afios de confusión y de ocupación con una dirección 
no clara, ~or le agrupación entre ellos, por les estere~ 
tipies usadas en sus ropas, en su conversación, en sus -
ideales, en sus Ídolos y en sus enemigos. Con frecuencia 
son intolerantes con los que están fuere de su pandilla. 
J,1 buscarse a ellos mismos, frec11ente:nente entrnn en - -
conflicto con sue padres, hermenoe y con eente cercena e 
ellos al volver e pelear "tnUches de las batalles de allos 
tempranos y eún hacerlo es!, eligiendo perfecta y nrtifi 
cialmente a la gente bien intencionada par~ jue~r lo= 
roles de adversarios". 

Loa jóvenes que resuelven loe problemas de los 
eftos de la adolescencia, llegan e tener un fuerte senti
miento de su propia individualidad y reconocimiento de -
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que son eceptedos en eu sociedad. 

ETAPA VI Il\TIJ.:IDAD Y SOLIDARIDAD 
EDAD APROXI~ADA EN Af;os 

VS AISLAMIEN'rO 
LOS 20e 

Desde el punto de viste de Erikaon, la juventud 
que emeree de le. e.doleecencia con un sentido rnzobe.ble -
de su propia identidad, ei;tá entonces preperadn pare es
tablecer, sin secar utilidad, una intimidad sexual e in
telectual con un compa!'.ero del sexo o!)uesto. La juventud 
cuya identidad es segura, está también preparada para -
defender eus derechos e individualmente estar contra de 
los atacantes. Esta habilidad pera defenderse es denomi
nada por Erikeon APARTAJ(.IENTO. En otras polebras, su eoar 
ta:niento es la prontitud de "rechazar y si es necesr-rio = 
destruir a aquellas fuerze.s y aquella gente cuya esencia 
parece !Jeligrosa para le. eeencia propia". Loe j6vene!'I que 
fracasen en este. etapa son incapaces de establecer rela
ciones íntimas con un compañero de tal manera que se ais 
las dentro de una absorci6n de sí mismo. -

ETAPA VII GEHERATIVIDAD VS ABSORCIOll DE SI ~i!SMO (EstB!!_ 
ca"1iento) 

EDAD APROXIMADA EN Af.os LOS ULTIMOS 20e A LOS 
50s. 

Los compafieros sexuales que encuentren la verdade 
ra genitalidad ( capacidad pera la potencia orgáemice -= 
con un com~e.ñero del sexo opuesto por amor ) desean com
binar sus oersonalidades para producir y cuid~r a su -
descendencia, una condici6n que Erikson denomin6 GEHE -
RATIVIuAD. Te.lee comoa..~eroe no ee absorben simplemente -
en su propio bieneiste.r. 

ETAPA VIII INTEGRIDAD DEL YO VS DESESPi>RACION 
EDAD APROXIMADA EN Af;os LOS 50,, EN ADELA!ITE 

Las 0ereone.e mlie grandee que logran lA integridad, 
ison lae que e.ceotan el ciclo de eu propiA vicia y "esta -
lista pare defender la dignidad de eu propio estilo de vi 
da contra toda runena•e fi'.eica y econ6mice." (Erikson, I959). 
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C A P I T V L O I I 

FAiolILIA - N!JIOS Y SU lll<:LACI0/1 CON LA 8SCllBLA 



En este capítulo se describirán ciertos aspectos, 
socioeconómicos, familiares, emociona.lee y cognitivos 
que influyen en el aorendizaje del niño. Haciendo hinca -
pié en las relaciones que se establecen entre padres e hi
jos con respecto a la educación. 

' 
El que hallamos abordado este tema es porque, eeta-

moe concientee de que el sistema educacl.onal de un PEÚs -
es el principal. generador de nuevos recursos oara el des!:!_ 
rrollo de la sociedad. Además que dicho sistema influye -
en el desarrollo intelectual, social y emocional del niño, 
de ah{ que sea de vi tel. imoortancia que loe menores se va 
yan formando en una escuel~. 'l'ambién debemos tener en cuan 
ta que en el desarrollo educativo del menor no es sólo la -
escuela quien tiene la reaponsabill.dad, sino conjuntamente 
con ella, es la familia quien sienta las beses para la en
señanza noeterior. 

DESARROLLO COGNOSCI'rIVO DEL NINO 

Comen7.aremoe con lº que dice sobre el desarrollo -
cognitivo, Pflaum (1974) afirma que una de las habilida
des más imoortantee que el niño anrende en la escuela pri 
maria es ·la capacidad de leer. La lectura permite al niño 
entrar en contacto con la gente que ya no es de este mun
do, con gente que es exoerta en cosas que el niño apenas 
esta comenzando, y con gente cuyas exneriencias no es fá
cil de encontrar en el ambiente inmediato. En la medida -
que el nif'io aorende a leer mejor, pUede tener a su disoo
sición una enorme diversidad de información muy útil. 

Por su narte Frank Smith (1976)
2

considera ~ue los 
niños aprenden a leer Únicamente leyendo. Por lo tanto, -
la forma de hacerles "fácil" el aprendizaje, es facilit~n 
doles la lectura, tratando de responder a lo que el niño
esta tratando de hacer. Esto requiere conocimiento y 

51 



com!')rnnsión nol orocr:iso de lect·1r,:i, psf ("n~"º tnl~r.·1J1cln, 
.<::ensihiliri::irl :r nnl'}ienciq rle nar1r1?-s y mRP.~~.ros, n ... 1 rn noñor 
brin 1 l~r q]_ r!.i.l~O líl infO.lTIACit}n ~· r~tron1i.•nf"'nl·nciÓn necean 
rio en ryl rnomento ~~~~uBrlo. 

8s te mi Rrno nutor señl:llR l!l j 1~11ortrinci !'! rle f¡q¡;(lr a 
los ni.fías CO!TI'"renrlnr '1llP. lo ~scri to r.i ~nr? un si .o:ni ficnrio. 
Si no hR,y h1u.H111eriA ñ~ siPni fj cndo no nqnrlP. hnhP-r nretli c
cl6n, ni comrirensj 6n, ni rinrpnr] i 7q ,i-=!. '3rni th ( 1?76) hA.ce 

incanie en el rol del rn'"'0stro, 'lid ~n rJ~h'! fAcili t~~r lR -
ler.turR. 

Otr,, 1le lris h:1biliñn.•1Pr; "'11.lf! el ntno '1 1'rPnflP. "!:n la 
es0ueln. ~~·l l:::t eacrj turr.i, ln cunl ti0nf"!n unA función oo-
ci Al de CO!flllni CRCÍ ón. 

·Ln len,,...,.Hl nscri te riP.nenrle ;::i} nri nci nJ o rle la len
f,UA. oral, en el sentirlo rie '1l1e none en ,inpro los mocRni ~ 
moo fun~amental<!s de ln exnrP.si6n lín1'!:iisti.c'l (rel,1ci6n
fonema - r:rD.fÍR). Es n travri's 'le unA ~sneci Rliznci6n nro 
groeivR que el niflo v~ sie11do c:~nq7 rie ~jfpre1icinr Pl _: 
valor comuni cr-1ti vo de cml 8. unn rJ ~ J RS d r.is formns de PX-
oresión. I.Jfl len(Tlin ~scri t:"I ..... n VllPlv0 1~nl.n!1r'"8 ~~s exnli
cita, recurriendo n. nrocP.rlirnientos y ~stn1cl.'urns nronins 
con la finBlirlAd rte hacAr comryreneibl'? l.a co~inicani&n -
,lel nens8mj ente sin n.r"JYOS si t:11n('i onAl ee; 11sto tll ti!l'IO no 
~s necesnrio en ln lP.nr,ua ornl '1UP. c11nntn

3
con '?l A.pavo ... 

•lel contexto si. tuAdon'll. ( l'P.rrei ro, JQ06), 

El c;:i;ribio del rJorni.ni.o ornl no PS fñril, ci.ice Ilre
saon 11 8P. neCP.Sjt::l el <]eSRrroJ.lO rle C'OOriJjnA.cionnn rpJA Sll 
nonon un nroereso <lt:,il sistemR or:i~rntorio 'lel su,ieto y e; 
te orogreso no sn l.op-rn con l.P !30lB lr.r::inf':misión de cono:
cimi<?ntos" (llousselet, 1976), Se rP.r¡uierP ln nosibili!l'ld 
del ni f.o onra mtr1ernonP.r ril uno di rncto dol lenr::un,je una 
reflexión sobre éste como objeto de conocimiento; una -
actitud 'JJletalingüisti cRque rn~rnti ta ~ju7.~nr ln ncleci.1 ~ción 
del discurso nrorluciño con lA int~nci óu 1ln t.rAnsnü tír un 
si~i fi ~nrlo. Para anren1ler r-1 leer ,v escri tii r ~l ni t-o aa
be llnher ftrl'luiririo ciPrtos formPs rle rf'l70n:""'fenta 1ua le 
onrmi ta centrar su atnnción sohrn la orge1ü7rtci6n internR 
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del sieteme escrito, sobre loe elementos oue la componen -
y de las leyes que loe unen. 

Ferreiro (1986) 11! conocida ectu,ümente oor su con .. 
!lucci6n de trabajo de investigPci6n a le luz de una nueva 
peni~ectiva sobre el nroceso de ad.quieici6n del sistema de 
escritura; perspectiva en que confluyen la PeicologÍa gen~ 
tics de Piaget y la PsicOlil?g<íi.etica Contemnortfuea. Sus -
estudios se han refllizado principalmente en la ooblaci6n -
escolar de primer grado, con el prop6sito de demostrar que 
el niño empieza e. construir activamente ou nroceso de ad-
quisici6n de la lAnf'Ua escritA, desde entes de iniciar la 
ensef1anza formal. En la medida de su condici6n eocio-econ6 
mica ." cultural, el nif1o tendrá más o menos contactos con -
la lene;ua escrita, así como con personas que pueden infor
marle sobre éste. El tratará de comorender loe elementos -
y ln reglas de formaci6n. (!. I}. 

De ocuerdo a la teoría nsicogenética, el niño es un 
ser activo, nue estructura el :m.mdo que el rodea a partir 
de una interacción permanente con él; actúa sobre loe obje 
tos -físicos y sociales- y busca comnrender las relacio~: 
nea entre el los elaborando hipótesis, noniénnoles a prue-
ba, rechazffiidolas o acent?ndolas en función ele los result~ 
dos de sus acciones. ''ABÍ va constniyendo estn1cturPs de : 
conocimiento es.de vez m~e comnle ,jas y est~blee. La escri
tura en sí misma, constituye pe.rn el nif1o un ob.ieto más 
de conocimiento, forma D1'.rte ele la renlided nue 61 tiene -
~ue construir, pro<lucto culturfll elaborado nor la ~ociodad 
Dt1rn ftr..es de cof11'...tnicaci6n. 

Por lo tnnto, ·las actividades ~ue enfaticen el des 
cubrimiento do diferentes e!"tilos de la lenP1.lfl escrita, fa 
vorecen también le. nnticinaci6n y ulRneRci6n del contenido• 
A lo largo de toda le primPriR, los niños vBn "lcen~ando -
nror;resiv~mente un nivel cooioAr; tivo y linriiistico nue -
les nermi te m8ne,jar le. lengua escrita nn forma relativa
mente e.ut6noma, como medio de comunicrci6n. Los ejerci-
cios mecnnicos, si tuedoa en contextos irreAles no muestren 
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aJ. niño 111 utilirlrtd extrn-esco1 nr 1le ln ~~.1 crj titri:'I: COrntl!li 

car i71Cn~njP~ n ol ror:;, montonrrr:e inforrnn1-los, rer'isl:rnr 
narn recortlnr, etcétorn.. 

Otro fActor ,1e rrnn im.,ortrq1ei--- ~n el '1roc0~0 ;le 
Rnrenrli?fl,jlJ es 1,, int.crPcci ón eon lo.~: ~0·1111r·fl~ros, nues -
és-t,os pucrlen tlr-r lnformnción 'TU~ confronle Fil ni~o con -
sus nronins RccioneR, 1ue lo hq~n 7·~f1Pxion~r ~obre los 
desoci ertos y lo con1lu? cAn nor r:on;,í ,r-:u i cnt ~, a corre pi r _ 
los y a nve.n1.ar. 

5 
Srtbcmos, por les inve~tiRCRcioncs rlc p; np,et (I976); 

que lA. coonernci6n ~' la interncciÓn con otros, no sólo -
son ñ.eseRbles Pi.no '111e constí t.uyen un~ conili ción fnnclv;r»c!l 
tru_ parA nl <lesArrollo co¡mosd tivo :lol imli viduo. Ninp:1Jn 
conocimiento es el8bor:vlo rü mnrr.cn (1i: lris relP.cionns en
tre los sujetos. LR coon~r~ción en (.>1 nulP, en eontrristo 
con el trnbn.io in<Hvirlt1Al '?~ J.n onorti.1ni. 11:1n rme má.s fovo 
rece el 1.,abr!'ollo;li:o¡rnoaiH !Jivm -de ·'lo:t niños y¡·en:·.,eote : 
caso, el f!IVPrtce en ~l rlomi.nio tlP.l ;;ir-L11mrt 'le trn,·rit1_irR. 

Como ~e r.110de norecj nr, ~nLn11"\08 frente . ., un nroce 
so lo.reo -:-,r comnle.io, ñ.~ n!"!tu.rF.tle~.n oognosci tiva. E.ste -
es determinarlo en lmenn mnrlirl.-:i, no1~ P.l nnt,orno goci PJ .• 

Pflmtm (I?74) h"hl.n tRmbi0n ,¡e ln imriortancio que 
tiene para un niño Rsi stir A l r:i 11GC:l1(Ü~ .YP. '1'1~ !"'~rvn P.1 
le sirve "1!\rP.. fonnnr ~á::; ')0fÜ td li rl;;-lr..s de l~n.n:t..ti:i.i~. ~6-). 

Las 1.1nb.l lirl---•<l~s del lenruaje ;n 11cnnrroll:::in ~n 'l 
varios sentirlos (Bloom, 1975; P~l,.rrno .V ~1~0) f~se, I972). 

PRIM~ílO. - nu(lr'\en di ri;::i r f'.On n fi ~~ci. n ~,1. ,..,...1J:(1·1~1·,p 1l!Jnnr1o 
con nllo Ór1l11n"R verbfll".'s (TJJri :3, I9(i?; rq77) Pt.2.t.?rl'!n rene 
tir Pn E!ll ;nente ll.Or:t" lista rle C08AS ~ti!!'! h~'{ !llA co1nnrn.r = 
en ln t.i Pnrlq, :1 fj P.lmr?nte TP.PT~snr 5Ó.I o con rii:~n C0:1BH. 

3SGUNDO.- el len.rrun.ie se r:-onvii:rtn ~n 1in·i hP.rrR~inntP o~ 

ra claai f.i¡sAr y or,lenn.r exoP.riehci Ps (St~inhort'" y Anrler: 
son, I975 )1 'Et·.f -1uetns vcrhRlea n~rA CPte.rrorí:::i.s como olnn
tes, animales, verduras, frutnn, ci•1rl::t.rleB, nst:iCTon .~~ nnJ. 
Re son moños entnnriihles de agrunat, TIC Ycf .,,'1~! tltilP.A 
para orf.Ani 7ar i nform<ición ( ;'J "1VP.ll, IC)70). 
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'J'i3HC~RO¡ -la oroclucci 6n rle lenl!Ua.1e encuentrA nuevos ca mi 
nos como la noesía, la escritura y lR renresentaci6n te!!: 
traJ., Todos P.stos cRminos Rbren Rl niño lAs nosibili<lerlna 
nara norler exnresar sus exneriencins internAs. También po 

'nen en contacto nl nifio con sus comn'ltieroa y los ndul toa -
Que utilizani estos mismos rnerlioa, narn comnnics.r sus nro
pips 'lersnectl vas. 

Por otra nsrte Pi A~et e Inhelder (I969 ficonfirmen 
que entre los 5 y loa 10 af!OS ocurra el nACLmi ento de C,!! 
nacidades intelectunles corno el concepto de 1 a nermanen
cia de la mosa, 1 mimero, neeo y volumen. Los niños descu
bren 1ue hay reglAs estables 1ue P:Obiernan el rnunrlo fíe!. 
co y comienzan a buscar exnlicacionea para los fen6menos 
1ue ven. Una vez 1ue el concento de conservoci 6n de los 
números eatQ• f'ii'l'l1\mMante eadábleeido, las relaciones numé 
ricas oe tornon mÁs entendibles. !'1 tiemno se nuel'ie medir 
como la di stand a y el tamaño. Se nueden comnarRr loa ob
jetos y luN•res •mando las medidos. 

lll rlescubrimj ento no lP re¡wl,,.ri <le.il 'lel munño fí
sico, lleve A los niñoA a P.srmrnr r0rDlririr1od en el ·.mtndo 
de Jna rP.lnciones noci1'1ee. Anrende n sep;uJ r lns rnrl:oia, -
o iml'"Joner rep;las, SP.P,Ui r in:Jtrucciont?s y límites o. ou con 
ducta y P.SnPran ~ue Jos <lemÁs t.nmbi ón f1i e:nn lAs rep;l.Ps -

Entr" los II y los I3 años comienuin n nensnr í!n -
sus exr.crl enci n."J de rmnere_ abstractP.. Cu.Anrlo el OP.nnami e~ 
to fonm:i:l onerPcionRl se inteP,"rn P.n ln octiviñnrl. mentel 
del chico, rd f11ncionnmie11to intelectun.l cnmbin :=tl !Tl~nos 

en cjnco (lirecc.ionP.n: 
PIUMERO. - nucrlen manejar me,jor, m6s ·le •loii vnri !'bles nl 
mi~mo ti emr,o. Esto siRJ1ifi CR r1ue 'OU1?r1en entP.nrler sucesos 
rit1e tienen cnus8s o exnlic11ciones múltinles, Porno 1n ruc 
rrn., Jo. nohre'i,a o lR fama. . -
'.):r;GIJT\DO. - son cAnRces rle p;~nernr hiryÓtcsis sobre acontFH~i 
mi~ntos rl.e los riue nuncR hnn tP.ni do exnnri enci t:t. Ptterlen -
usr1r ] A ló,r:,icn rlc causa-efecto, nR.rri r;Ah"!.r cuP'l~s VPn B 
ser las causB.B de su acci6n. 
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TERCERO,- como consecuencia de esta caoacidad de hAcer -
hip6teeis, loe adolescentes pueden nensar en ln oosibili
dad que las cosas cnmbien el el futuro. 
CUARTO.- son capaces de detectar lAe inconsistencias 16gi, 
cas de unEI serie de afirm11cioneA "ojos oue no ven corazóñ 
que no siente". 
(pINTO.- son capacee de comenzar a pensar de sí miemos y 
de sus exoeriencias con mayor relatividad. Comienzan a -
reconocer que su religi6n, su mBnera de vestir, su lengu~ 
je, son parte del patrón cultural que p;uia sus vida.s. T8!!1. 
bién comienzan a reconocer que todos estos valores no fo~ 
zosamente deben ser comoartidos oor otras comunidades o -
por otros países y comienzBn a ·df1rse cuentr2que hay muchas 
maneras de vivir (Pie.get e Inhelder, 1975) • 

A pesar que son im~resionantes los nrogresos que -
hacen los niños en la escuela nrimAria, todavía nresentrut 
limitaciones en su capacidad cop;oeci tiva. La orimera y -
más evidente es su faltA. de experiencia. A loe 10 años, -
loa nii'loe no han leído auficl ente material comnlejo ¡fara 
tener conocimiento sobre historia, nolÍtica o cultura. -
Más aún no han vivido lo suficiente para asumir responsa
bilidades que todavía concierne a los adultos. 

EL ESTADO EMOCIONAD DEL Nli-.O EN RELACION CON SU 
APRENDIZAJE. 

En el nroceso de aprendizaje estan nresentee funci~ 
nea cognoscitivas y afectivas. La función afectiva se rel~ 
ciona con la vida práctica: con las emociones, loa estados 
de ánimo, loe motivos, la sensibilirlad moral y estética, -
inquietudes, interés o desinterés, eimoatía, emnetía y 
afeciación. Por lo tanto se s•1giere riue 'lOnría ser útil -
hablar de "armoniA" entre afecto y COf7)'li ción. 

Pero el sistema educacional no fomenta dicha "armo 
nía"oor lo general le da mRs imnortanciA. al psnecto cog-:· 
noacitivo que al Afectivo. Sin embargo la comprensión no-
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garantiza una conducta acorde con &l entendimiento. A menos 
de que el oonooimiento e.et.! relMiOnado con un eetado. atea• 
tivo del alumno; la probabilidad-.!• que lleg1.ui.ii. influir en', 
su conducta .,. llllY: ;J..181 tadáJ la. cogri1.oJ.6n y la· ateoti. vid ad -
son tuerr:aa ooapletWntarle.e, no Mtllg&nioaa. 

loe Gall ( I9~4) ~iraa que ea i:po~ante que padree y 
maestros •e oonomcian a e! ademo• ¡a que lo•. choque• entre -
mee.troa y llluÍlno•' oo'l.o •ñtl-9 pad:re11 • hi joe aeaban cuando -
tanto 91' ma ... tr-O oólao, ~º·· ~9:4."" ~uoubren~ 8U tiró~~º oariic..:.. 
ter, .u11 ab!Ja()e o sua er~ru. ktnque arrdnelllllente.'.él maéá -
tro pudiera pene ar "no 11141 ocrreeponde s. m! habi tµarme a 1011 
alumnos aino al coptrario·•.. ' · · . · · 

Tambi&n Symond• dice que la educación ae de11envuelve 
mejor en un estado de tranquilidad. "Laa •mociones tienen' -
eteotos nooiv()• en el ap:rep4Ízaje 1• que el niflo etlléitivaiun 
te traetomadÓ no procrea& en la Houel& ooJli>' debiera. ·Su = 
utado niooionsl. ile. impide oónoentnuiae en' lu0 

"tareú que -
debe apre.nder,' un e~tado de ~sh,4,ad,' rivalidad ·o· i~ entot 
pece la. actividad ucolsr del. rúllo". (~ataren, !983). 

Se at'irma que loa oembioe 11ooiale11 y emooional.e11 de 
este per!odo ljetá !nt!-nte relai>ionadoa con lM taoulta-
d91!1_ ampliada. que ei' nillo ti.en• de· oomp,n~der el !ILIJld9~,A11! -
tena~• que "urge un •.•J!~ld.tu de O)lrioaid~ e. .imr••_Y-g11.oi6n 
que abarca todu l!!!•. ~!'• !le. experieno~• •. ii_ncluyendo;lo •!. 
grado, lo PI'l>f'ano y lo. 1111nd!IDO (!li-lc•orí,·. :rg,o)~l!>Los n,ifloa :~"' 
quiere!l: eaber c6mo .•on l"" óo~~· 1 po~e aon oo.ao •on. ·p!. 
ra ello• cualquier·:rend111tno e• digno 4• invsstigaoidn. La -
eetrategia qua aigúe ee de inten~o ouentionamientó. Bs't0 los 
lleva e. tener oont11'otoa con eue padree con mie maeetroa o 
con aue coBtpal'leroa, cuando· letoe no eaben' lM reiipuestu' cuan 
do pienean qua el nil'lo no debe· s11ber' le.a ·reapueataB, o· cuando 
opinan que ne.die debe 1111.b•;t-' ,l:u re11pÚe11tu; La. inv .. etigación 
se puede parali.zar por ta'b\(e111, ignorano1a·o temor. Y 111Uchae 
veoea se lu hace aentiree culpablu ~ ouutionaree en la 
.l!'orm.a on que lo hacen (Brlkeon, 1976). 
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Otrc. A.snecto emocional 11ue se d11Arrol 1A. es el se!! 
tido de industriosirlad ( Erikson, 1950) • Los niiíos dese~ 
bren un enorme olRcer en la edouisi ción de he.bilidAdee. -
Intimamente lip:R<lo con lA. autonomí A. 1 los ni iios de nri 'nari a 
no Únicamente deseRn hacer las cosAs en forma independien
te sino también q"ieren hacerlAs bién. Comil'n>An a tener -
criterios de calidAd nRrA. su nrooiA actuación v rara la de 
sus comoañeros. Van teniendo lA ooortunidad en CPdA nuevo 
año escolRr, de e,iercitn.rse en nueves ÁreAs y ñ.escubren --
11ue tienen habilidad oarA cierte8 coeBB, ~ oue no la tie
nen oara otras. Cuando el frAcAso en tareAs escolares lee 
acarrea unR evaluación nef.ativa de maestros, de comnsñeroe 
o de ellos mismos, eso nuede crenr unA Rcti tud neP'Rtiva -
oara ensayar en cosas nuevRs. 

Suponemos <ine en tonris las er1:1rlris 81 rles~o rle triun 
far y de ceuoa.r huen8 imnresi6n en el Pmbiente, proveen el 
deseo de enfrentArse e retos Acedé micos ñi fíciles. Arlemés 
de esta motivA.ciÓn de comnetenciR, los ni~os buscen la 
aprobpci6n del maestro. Desean comnlAcer al maestro y es
tán disnuestos a modifl.cRr su condllctA. nRra lop:r"r obte -
ner su afecto. En el tercer Rfio, la nnrobaci6n de loe com 
pnñeros comienza a surpr como incentivo en ln clase. to'ii 
niftos se esfuerzan oor ser admirados oor sus comnañeros. 
Los valores de los padres sobre obediencia n le Autoridad, 
sobre independencia y éxito en la escnelB, eumentan la 
ansiedad o el orp,ullo del nif,o en el sal6n de clAse. 

Ademéa de la influencia de loe e~giones en el 
anrendizaje de los niños, Shamr.;a.r (1981) encontró r¡ue hay 
conexi6n entre la organizRción y el funcionamiento de les 
familias y los lop.ros académicos de sus niños; riue el in
volucramiento de loe miembros de lR familia en actividadeo 
directamente relacionadas con lA. escuela (como la tarea, 
contacto con los maestros, etc.) tiene menor influencia -
en el logro de loe niños, que hacer otras acti vide.des re
lacionadas con la escuela y riue la más or¡;ani7.ada y efi~
ciente unidad fAmiliar cmrresponde A. mRs nlto logro aca-
démico en los niños. 
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Se he encontrado en diversee investigaciones, que 
lBS dietintne cnuses de las dificultRdes en el enrendi-
zeje corresoon~en e ciertas cerecterísticns individuales 
y e ciertos factores am'bientnles ~u" rorleRn nl niflo. 

Se ha demostrado por ejemolo riue es en el seno de 
le familia donde se moldeen las ceoacidedes del nifio así 
como sus sentimientos. Si los oadres discuten con frecueu 
cie, son demssiedo exigentes o excesivamente nrotectoree -
rd probable que el nifio llel.(lle mal oreoeredo pera afrontar 
les exigenciss escolares, Le actitud de los padree resoec
to a la escuele influt~ decisivamente en el éxito o fraca
so de los hijos en la escuele • El interés oermsnente de -
loe padres en la realización de les tareas, le esti'T\Ula-
ción a re ali zar bien los trabajos eaí como evi t!'r una exc!1_ 
sive presión o crítica negativa es más importante cu~ªdo -
los nifios tienen nroblemss en le escuele (Iberrole ) • 

También hay que etribui r ~ue une buena parte del -
escaso rendimiento que tienen en la escuele loe niftos que 
provienen de familias en lee que se prac~icen aoco las -
actividades intelectuales. El nifto que tiene a sus fami-
liares rodeados de libros y que lee ve leer y escribir -
frecuentemente entiende m~ la naturaleza del trabajo in
telectual, de ese trabajo con pepeaea y no con cosas. Por 
el contrario, aquellos nifioe que viven en un medio en el 
que predomina le relación directa con lae cosas, el trab~ 
jo manual, tiene muchas dificultades pera entender qué es 
lo que se realiza en la escuela y es mucho máe difÍc1l -
que se interesen por ello. En general obtienen unos remt];
tedos·•mucho máe pobres en todo el trabajo escolar y entre 
ellos el freceeo y el abandono temoreno de la escuela ee 
mucho más alto. Los hijos de individuos que reeli7an un 
trabajo intelectual, están recibiendo la cultura en eu -
medio nor todos loa ledos mientras que los otros sólo la 
reciben en la escuela. Pero no ee trata de un urobleme de 
cantidad sino sobre todo de calidad, nuee estos Últimos
ni si~uiera reciben de lA misma manera lo oue se les oro
uorci~8ª en la escuele oorque no entienden qué es. (Devnl., 
1983) • 
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1'.'n su li hro<!'l:ºbre confer~nciAs de EducPción Infan
til Makarenco (1975) EU1ali"a lPs condiciones 17enerRles de 
la educl'!ción fn'lliliar y afirma ~ue si los np.il;.es se limi-
ten simplePlente A. convivir con sus hi.ios ~_, confÍPn en .,ue 
todo s~ resolverA oor sí ntisrno careeiPrhlO rie nronr~si toz -
claros res1Jecto R la educRci6n de sus hi ,jos, en ~"t«s cir
cunstanciBE dií'Ícilmente nodren c11mnlir bien su tarea. Y 
es ~ue el prohlema de ln ec;cri tu ro fn:ni li nr es :m.v imnor
truite, se ha demostrado nue la orePnir.ación odecu1>.da ele -
la í'amilia corrAsnonden " un al to lo17ro Académico de los -
niños. 

Tomando en cuentA ~ne educPr correcta y normal.mente 
a.l niño es 1TUcho mé.s í'tÍcil nue reeducnrlo, los nadres de-
ben poner mayor atención a la or17A.11ización de ln vida del 
niflo y en el ejemnlo que se le,.. brinda con lP vida perso-
mü y social. Además de nue cndA rindre y ende mndre debe -
tener claridfld sobre 1'2:2qne Re nronone en la educación 
de su hi,jo Plakarenco). 

Tomarán los niños posteriormente el trPba~o y el -
estudio. La familia tiene una e;ran resuonsAbilided ante la 
sociedad con resoecto a la prenaraci6n oráctica y psicol6-
gica del niño uar" su vida posterior. Por ello es imnortan 
te que se ofre~ca Rsesoría a los 9adres para l'JUe T'Ftalizen
una mejor labor educativa con sus hijos, ya que no solo 
se educa al niño cuando se conversa con él, cuando se le 
enseña o se le ordena, sino que los oañres educan en todo 
momento, incluso cuando están ausentes. 

También es irnportante menci.onrir f1UP en la escuela 
primRris, los niños CO'llienzan o tener nue enfrentors€ con 
los valores de las fA.milil!B de sus comoañeros de clase. 
Pa1~icularmente en las áreas del nanel nue tienen los 
SEXOS y en las nosturas morales, los niños ven claramente-

las discrepancias nue hay entre sus noeturas .Y las de -
sus compar•eros. Las normas del nepel sexual asociadao con 
1,, manera de vestirse, de jup:ar y en las áreAs de interés 
aparece con toda•claridad o,,ra los :>ilos de primPriA. La --
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INA.DAPT/1CION DF,I, NÜcO AL MEDIO ESCOLAR. 

Le. Cona ti tuci6n Mexicarrn nrrobada en 1977 dedica " 
la mRteriR el Artículo 3o. donde esteblece le. obligato -
riedRd de la educai6n primaria como derecho de todos loe 
ciudadanos, instituye e.demás su carácter lillco y democr! 
tico y determina que seré. imoartida oor el Este.do gre.tu!_ 
trunente. 

El Estado sabe e.demás que una buena educaci6n y 
pe.re. todos se revierte en un mejoramiento de la sociede.d
en su conjunto, y que no nuede ª"r un ciudadano plenNJ\en
te útil e. su p~~rie. aquel que no sepa leer y escribir. -·
(Castro, 1971) • 

Sin embnrgo se observa que en la realidad un sec
tor BiRJ1ificetivo de la poblaci6n se quede.,.ain le. ine-
trucci6n Prime.ria e. pesar de que como ya se menciono el 
Este.do está oblijte.do e. proporcionarle.. 

Confirme. éste. eitue.ci6n Ponce (1977)24
e.l e.firmar -

que "la escuela rechaza une. enorme netrte de le. poblaci6n 
infantil, e.demás de no saber retenerlos mediante un plan 
e.de cu e.do de eneel'lanze.". 

Bodin (1974) 25arirma que le.e causas del éxito o fra 
caso del nil'lo en la escuele., más especialmente en le. escu~ 
le. orimarie., son mucha.e y de ve.riada naturaleza. Pero el -
nroblema fundamental ea le. 1nadaote.ci6n del nil'lo e.l medio 

escolar. Sel'le.lr que la escuele. debe dar a ce.de. niño aegún
sus necesidades es decir, que la escuele. debe adaptarse al 
niño. Q..le nor ejemplo la Geografía ae eneel'lara recorriendo 
con sus comnañeros y me.estros el lugar donde vive, que 
aprenda las me.temáticas midiendo el terreno él mismo, en
cuentre el área de figuras y cuerpos en su se.16n, en terre 
nos, edificios nor él medidos. En fin, que la escuele. se -
adapte a sus necesidades de ecci6n y prepararle pare. el 
futuro y no hacer que el menor se adapte e. la escuela. 
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En 11' Rctualid~d el trabFl,iO e~colPr ee identi fi
ca con un trRbBjo nesPdo, lAborioso, indeRPPhle. Cuanrto 
oreauntamos a escolnreo narri '111P. f!i.ri1~ lr-i eF'!011AlA y nor
qu~. tienen ~ue ir e elJ "• nos contectrui ~un sirve o era -
1?.nrender y riue hA,V r:me ir nRra R~r unP nPrsonA Ge nro-
vecho. Si lP.s nre~untP'ilOE si nuerlen nnrender confls fuera 
de le. ef.'.cuelA nos contestAn '1lle no o r111~ mtl:\' OOC'O, nue -
lo f11nd 0 mental se nnrenrle en lfl e~cuela. No coneirlernn -
aorender la inrni:?nse cantidi:id. a.e conoci ·nj ~ntos eE!enciales 
que se adquieren nterR de le esc1tela, conocimientos nrá~ 
tices riue son los ciue nos nermi.tcn sohrevivir, como cru
zar la calle, sPltnr unn 7anjR, o freir ''°huevo. 1'odo -
eso no s~ consiOer~ anrendi 7a.,ie uornue no se aanuiere -
de uni:::t manera oenosn, tre.bnjosB, tedi.Of=P 11ue ~s lo nue-
corActeriza en r8e.lid;:id ln act~ vidrd e~~col2r nBra los -
que la realizan (Deval, 19H3). 

Por esto, la escuele e~tñ ••onr~de de la vidP y el 
niño establece dos mundos: el de su vid~ y la escuela -
sin que sea croa~ ni sienta la cnn•cid~d de conectPr unas 
coses con lP.S otres. Los conoci:ni.entos nue adquierA. coti
diRnnmente BnenAs lP. sirven Pn lP er-"Cl1P.la, no está acos
tumbrado a utili 7arlos; mientrRs nue lo nue no rende en -
le escuele temnoco lo utili•a Rn su vid~ cotidiana nornue 
su ~mbi to oued" re8trin17i.do A los li.l:iros, lAE' clABes y -
los exámenes. Así se ve nue nifios nuc llevrn vnrios años 
estudiPndo los nilmeros y onernci ones P.ri tinéticaf! no los
usan en si tunci ones muy 8i mnles, ne la vi.da cotidiann y -
que otros muchos conocimentos m8s comnlc ios n~rendidoe-
en ed8des nosteri ores tt?mnoco se u tiliZA.Il pern rnsolver -
problemas nrñcticos, nroblemas concretos. 

Muchps veces esta div1si6n entre le e~cuela y su 
vida cotidiana influye parA. aua el niño, oierda interés 
por la escuele. :r de unB. manero automlíticP lo llevan al
campo de tre.ba,io. 
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Con respecto s. la educaci6n primo.ria en el Dietri 
to Federal, el Instituto Polit6cnico .Necionol en I979, :
realiz6 un estudio del cual ee obtuvieron las siguientes 
conclusiones t 

I. - Hny dunlidad entre loe turnos matutj no y vespertino -
quo no se reduce eolrunente a loe diferentes tipos de édu 
candes (por la tnrde - clases consideradas más bejaa,ni:-
1'\os que trabo.jan, etc.) y una estructura piramidal con -
menores expectativas parn loe turnos vespertinos. 

2.- ID. tiempo real de la ensel'lanza no llega AJ. 50~ en -
promedio a más de que se desperdicia en funciones extra
curriculares. 

3.- Loe mecanismos endógenos que se hru; encontrl\do en la 
primaria, contribuyen a los al.toe Índices de la deserci6n 
y reprobación, loe que aumentan a lo largo de los ciclos 
escolares; un elevedo número de ec:htcanrlos, al no eprobo.r 
vienen a enrrossr les filas de loe que imponen al Estado 
un doble gesto, limitando así, l~s posibilidades de educar 
a otros niños, rwchoe de loe cuales queden defini th•amen 
to marginados de la educación y que después van e. fo:rmaT' 
pe.rt-e :le los núcleos de población, que por fa1te. de loe -
conocimientos bnsicos no participan en el proceso de de
sarrollo econ6mico y social. del país. 

4.- Se e.firma asimismo que J.as ce.usas de la reducida ce_ 
lidod de la ~ducación aon1 J.a desprofesionalización del 
cuerpo docente por sobregarge.-de horas de trabe.jo; le. 
falta de actuaJ.he.ción por carencias de planee globales 
de este tipo para toda le. docencia y u.n número excesivo -
de alumnos ::por grupo escolar. 

Todas estas situaciones re.flejan une. deficiente -
calidad de le. educación prime.ria y la incapacidad del -
sistema para retener e. loe escolares en sus institucio -
nee, aiobaa son situaciones problema que vienen 88\ldizan
dose, contrariamen~e e lo esperado. 
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INFLUENCIA DEL STATUS SOCIOECONO~ICO EN EL LOGRO 
ESCOLAR 

Sobre la influencia del nivel aocioeconomico se se 
flsla que el ingreso perot!.pi ta (ingreso meneua.l total '1e : 
pesos divi.dido entre el número de miembros de una familia) 
eleva las posibilidades de logro en la escuela, pero el -
sumento en la inetroooid'n escolar no lleva necesariamente 
s elevar el ingreso peret!.nita sino más bi~n al inoremen~o 
de. la insttuooid'n escolar promedio de loe desempleados, ya 
que la eaouela no controla directamente el mercado de tra
bajo. 

Se podr!a esperar un aumento en el ingreso per.ct!.
pita a.l elevar el nivel de escolaridad, Sin embargo el in 
greso par ot!.pita de los estraotos sociales mil.e deef&Yora: 
oidoe contribuyen a obstaculizar la instrucoi6n escolar -
formándose !UIÍ un o!roulo1 a menor escoleridai menor ifl8re 
so par ct!.pita y a menos ingreso per cápite menos oportuni: 
dades educativas en el ámbito escolar (Agua:rio, 1964)?7' 

26 
En un estudio realizado por Anderson ( I970) acerca 

de loe hijos con reapect'o a eu educaci6n y al nivel so -
cioecon6mico de los pfl.dree m"nifiesta aue loe padres de -
riivel superior en cuanto el nivel eocioecon6mico leen más 
°libros, folletos y revistaa y escuchen m&s chp.rle.s radio
f6nioM sobre la educac16n de loe niflos y ternas afines. 
Mientras que laa madree de clase media leen y reaccionan
ª su lecturn modificando así su comporte.miento anten y mas 
rilpidarnente que lee de clase trabajad.ore. 

- . .'.29 Bronfenbrenner (citado por . Aiu.iario,, 1979) eefl~ 
la que los padl"!e de clase trabajadora en cuento a eu -
comportamiento no se ajueta a loe val.o,ee que intentan in 
culear en sue hijos. El padre exige sentamiento y dominio 
de sí mismo a su hijo, sin embargo, él mismo es más agre
sivo, expresivo e iropuleivo,·que los, padree de la cla&e me 
die. También enoontr6 que loe padree de olaae trabajadora 
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aunque aceptan loe niveles de aspiración de la clase media 
todev:l'.e no h8n interiorizado suficientemente los modos rle 
reacción que hece que eef'e norrnss res1tlten f~ci lmente sceo 
tr>bles t'.lnto oiere ellos C0"10 pern SUB hijos. -

3ó 
En otro eetudio re1üi7ado oor 'lenson °n 1979, se -

estudio 10 influencie del ststus socieconómico en el logro 
de los estudiantes y se concluyo lo si~ii~nte: 

I, - Se estudinron nif\os de nivel socioeconómico el to, me-
dio y b11,io. Los res'll tPdos indicen rtue les madres y padres 
de alto stAtus socioeconómJ.co tuvieron más tiempo a.orove
cha\Jle pRrA los niflos .,ue los oadr"s de bf'jo status so
cioeconómico. Sin embsrgo los padres de m~s alto stotus e 
socioeconómico oedi.cf'n menos tieinoo PJ..sus hi 5os que los de 
bajo stPtus socioeconómico, Se encontró una relación posi
tiv11 entre el At~tus socioeconómico nlto y el tiempo em--
plesdo por Am\Jos !JBdres e hi.ios en vr-ries 8ctividPdes. 

2.- La oprticine.ci6n de loA oadres en activid!~:ies escola
res y otras fuera oe la escuela estuvieron psociadPs a 
un alto stptus socioeconómico. No hubo relación entre el 
stctus socioeconómico y esf'uerzos de los Ot'.dre.3 oare. incul 
car buenos hvbitoe de trabP.jo ni entre el status. socioeco;::; 
nómico y lP ayuda de los ;iedres con las t"re r>S escolares -
de sus hijos. 

3. - La fnnci6n de los padres com!Jrende una rel.ación cons
t8nte con sus hijos y la ;ireocunación riel buen ejemplo. -
Desafortunadamente dAdo ~ue los oadres trebPjan mucho tiem 
po fuera de casa, no tienen el tiemoo sufici<mte para con: 
vivir con sus hijos. La fip;ura del padre resnons1'ble y 
CArif\oso rlentro rle la fP'llilia es un ounto clrwe nara el -
buen desarrollo de )'t~ hijos. Esto mismo es confinnarlo -
por Ackerman (1974) al ofinn~ que "é:I'. un padre no ofre
ce seguridad al nlf\o éste no se adapte. ni se identifica a 
la etapa de su padre" 
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LA FUNCION SOCIALIZADORA DE I,A l'SCUE:LA. 

Las transacciones y los metñdos familiares de con
tender con los problemAe eon sólo oarte del contexto in-
fentil, la vecindad, la escuele, los modios de corrunice -
ción social y otras fuer7.es ,.ctúnn también en le familia 
y el niflo. Le familia nunca es estática; constantemente -
se halle involucrada en une serie de transacciones y re-
lacl.ones recíorocas con otros sistemas. Del mismo modo -
que el niflo es sólo un individuo dentro de la familia és
ta es sólo un eieteme en un conjunto de sistemas. Al pri!'.!. 
cipio, es la madre y la pequefle unidad fruniliAr le que 
transrni te las actitudes de le cultura y la sociedad. La -
escuela amnlía, luego, la arena social del niflo y consti
tuye le avan7.ada del mundo social del adulto. EL punto de 
vista etogénl.co sue;iere que, orimero, la imBe;inaciÓn o -
el "fingimiento" social prepara al niño pnre le acción B2. 
ciel y,. segundo, el orden social es crendo y mantenido por 
medios ceremonia.lea. Así pues, cuando el niño pese de la
farnilie al mundo mayor de la escuela, debe descubrir tales 
ceremonias y desarrollar su oropio estilo nersona.l de ºª!. 
ticipación. 

La escuela tiene un imoortAnte nnoel en la socia
lizaciónde los niflos. Como ya ee mencionó la orimera 
función socializadora la reali•a la fRmilia cero cor las 
exigeno:ias de la nrorlucción, por el hecho de que la ma
yor parte de los adultos de 111 fRmilia traba,jAn fuera de 
casa, los niños emoiezan a ir cA.da vez más uronto a ins
tituciones en lae que permanecen buena oarta del día, ad
quieren conocimientos y ee socil1ll.7.nn. Esa nocinli?:ación 
se ~roducen en contacto con los pronioo comnníleroe y cada 
vez se atribuye más importancia al nP.nel de los comoañe~
rosen el desarrollo clel niño y con los adultos, orincipa!_ 
mente los maestros. 

En las instituciones escolf:lres (guarderías, cen.:.-
troe preescolares, escueles de educAción básica, etcéte
ra) se le enseñan al niño explícitamente una serie de --
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conocimientos y de p11ácticae o hábi toe sociales. Pero ad!!_ 
más de eso anrenden otras muchas COBAS por ia oropia per
manencia dentro de ia ineti tuci6n y oor el. contacto con -
1oe adu].toe y con eue compai'leroe. Esas cosas que nos en-
señan de forma 1mo1ícita son tan imoortentes como ias oue 
se tratnn de tranemi tir de forme exn1ÍC1 ta. El modo como 
el niño se relaciona con ios adultos, sus oosibilidedee -
de tomar iniciativas o eimnlemente de ejecutar con signos 
el trab,,,jar en nunos o aislados, el recibir loe conoci-
mientoe constnüdos oor ei orafe8ar o tener que construir. 
loe éli mismo, le. nosibilidAd de re!'li1.Ar juegue dentro -
del aula, Únicamente fuera de ella, o verse renrimido en 
el juego en todos loe cesas, el estar re¡ddo en el aula -
nor normas, ei que estas normas hayan sido elaboradne por 
los adultos o con oart1cipaci6n de los pronios nii'loe, el 
que le escuela sea mixta o s6lo de niños o de nifü1e, las -
diferencias de trato, de vestido o de comnortemiento se 
establecen entre 1os niíloe y lRs niflse, éstos y otros mu
chos factores ven a influir decisiva mente sobre la conduc 
tn futura del niño cuando sea adalto. Es e. través de to-: 
das esE1s nróctioas como el nii\o se convierte en un adulto 
dentro de la sociedad en la que vive. Desde este punto de 
vista el panel del mAestro, como modelo del nii'lo, tiene -
una indudable imnof'trmcia ,junto con el nRnel de los nadres 
dentro ,¡~ la cni1n. 1,09 maestros hacen mucho mée riue enee
flar Rl nii"o nn~ serie de coses en el terreno intelectual 
o social ya que su oronia conducta y la forma en que es~~ 
tén orp.anizadae las actividades en la escuela eetrut orga
nizadas las actividades en ln escuele estén inf3~yendo -y 
determinnrnlo la. conclucte del niño· (DevE11, 1983) • 
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CAPITULO III 

EL 'fRABAJO INFANTIL 



La si tiJ.act 6n soci OP.Con6mi ca v Cll l t 1l rfll de un P:n.:!.. 
oo ,1et0rminfl l.A fonnn ~n co,110 lof! 11A1ln:•Q .'I 1A RO<'i¡::i.<'lAd -
vPn a internctunr con lo~ m~n-:-·r~s. 

:0Rra com'1render mP.ior lP~ 1:1Y.P0rif'\nf.'iAe ~/ ~omnor

tn!'TI.ientos ne lon ad1t l t;oE1 "ArP r~on Loe niños, EH~ consiOe
ra necesririo, nrimero i.ntforlqcir lAP nociones 11ue ee hRI1 
tenirlo en ili ferent'!s énocr-is rle lP nifie7. Ya ~ue sem1n los 
concentos 11ue se tenr:Rn de lo '111e es 11n menor aerÁ le CO!!, 
duct1:1 a seeuir con éi, yP oue s0 .. 1fi rm~ rJue no todos los 
¡:lFldres obtienen ln SP.tisfnci6n n~rsonnl ~ue le naternidnd 
les r>uedA ocF1si onAr. f<::XiGtiendo v,.,ri ri~ ric ti tudes pA·terna.s 
ci.ue se cons·i deran co..,10 nh·t~ii vns y r1ue VPn rlesrle lA fnl ta 
de interés nor el niíío, l11wtA su exnlol;eci ón. DichA exnlo 
tC1ci6n lAbornl J.nff'nt.i 1 "~ hn encontr'''lo de~·ie 111 Más r!!_
mota nntir,üerlnd, hnsta m1Pst.rA énocr. 

Por lo tP.nto e~ ecte ce.oítulo ,.e menctonAr!Úl en -
forma r.;eneri'11 los concentos aue rli feri:ntPs sooi erlad,..s hnn 
tenido. con rr:isnecto a la niñe7, dr·nno énf¿isjs fl lRs situa 
cienes que hA P.UPrrlr>rlo el 1:rabajo. del mPnor n tr8VéA rle -
distintos naís~s y éoocf's, hnct" lJnrnr Al nun,·t1 o. Se -
mencionan~ ln Led elactón Lfl.horlll n•1P ri r:e en ~i fe rentes 
oaís~s, lo cuRl tiPne como finnl; rlrirl 11 snlvnf!l1r>rñr.ir lo i!!. 
tep;ridarl, rfsiCR, ffi<~ntfll y P.íllOCi.Or1Pl ·1el nj f10 11 • 

CONcr-:r'l'OS DE LA Nifir.:Z 

Y~ 1le"de el Año 300 n. c. PlAtÓn afi rmah8 'lUe el 
ciudPdAno oroJ"ledio rle AtenAs, 1::1ra incnnaz rle hacer t:!lec
ciones prurlerítes curindo se le dPba la onortunidnd de ese!:!_ 
ger a sus diI'ip,entes. Oninahn tPmbién ~ue mucho~ nedree 
hab:i'.en sacumhido a lA dec1vlenci A morl'l •le ln sociedPd at~ 
niense y que oor lo tanto resul tnhni incompetentes nern 
educnr a sus hi,jos ( Biehler, 191'0). PnrA nse¡;urnrse de 
que lon individuo~ m6G comnetPnt0s cn:rínn los dirigentes. 
Plat6n decidió que habría ~ue sepnrnr e to•los los niños 
de sus per1res a una edad tempranR ,V r1ue el gr.tRdo ñeberíe. 
controlnr ln criruw.n y l~. erlnc'1ción. 
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Aproximadamente cacta die~ rú'los ~e toctoa loa niños 
se sometPrÍan R. eveltrnc.1 onae ob ,iP ti V"B exhAuati VRs. Quie 
nea se consi~erar~n menos copRcee ~espu's ~e lA primera
etaQa se destinBrÍan a sRr obrPros. Los eliminartoe des-
nués de lr- sep-11nda et::inr-i si: convertj rí~n P.n aclministrnrlo 
f~s y ,jo fes mili tPrea. Al ne~unño mfmero que sobrevivía 
Bl proceso de aelecci6n ee lll obli~Prá a pasAr v~rios -
aflos genandoae la vida y dAndole ed•lCAci6n adicional. Al 
llee:Pr a la edad de cincuenta años, se convertiríRn en 
loa v.obernnntes de Atenas. Todos los niños nacidos en -
At"nas habrían de tener ooortun.tdades iguRloe independie!2 
temente de su ooeici6n social y econ6mica o del sexo del 
niños. Aunque Plat6n l lee6 a 18 conclusión de que a loe 
niños se les deberÍR dPr una instruc~i6n m~s ríe:idR y º!'. 
denada. 

Arist6teles el discínulo mns ae~tPcedo de Platón, 
co:npartía el deseo de eu maeetro de crear una sociedad -
ideal. Sin embergo difería .en lo cohcemiente· al oontrol 
ectPtAl del nifiO y Opinaba '1Ue 8010 era Adecuado para 
loe fut~ros dirigentes. DeeeabR que lA mayoría de los -
ciudndanos tuvierAil oportunide<ien oara lopTnr la liber-
ted individual y privacía, t.ambien creía riue la fA"11lia 
orooorci onalJa eetahilided oereonal y social. Opinabn nue 
el uso de las diferentes técnicas hOl(Aref'ias ree11lt:>rÍa -
una ventaja en vez 'le un inconveninnte. 

Philipee Ariée (cit, por Biehler, 19RO) 2describe 
como los conceptos sobre la infAncia cembier6n graduelmen 
te entre los si~lo doce y dieciséis. Ariée e~tudió las -
ointuras y libros producidos durante este período de la 
historia y llegó a la conclusión de que en el siglo doce 
la infancia no se consideraba importFinte o si acneo muy 
~oco, ni siquiera se tomaba como une etapa separada de les 
de la vidad. Cuando un artista de esa era deseaba pintf•r 
a los nif'ios los representaba como edul tos oeriueñosr Ariés 
opina que una cAuse. importnnte de e 0·ta acti tu<l fue la mor: 
talidad infnntil. 'l'antos nifios morían que los nadres ad
riuirieron una actitud insensible y fatalista y no oensAban 
en el niño individuo hasta que estaban seguros de riue s2 
brevi vi ría. 
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Otr~ rle lAs concentuacjon°P ~" lP niíle~ y ~ue se 
encuP.ntrn relrtci ·nrocln con lri Rnt ~,. .. ; 0r, "pe! 1.i::i rlro consi.-
derPr oJ. ntqo r-omo 11n Arl111 to en min.irit.urn ~0 creía 11ue -
la erlad no hRce sino n~.,r ma~ror t!i,i1niio t'{sico :1 flt'OP'3rci~ 
nA.r R la nersonA mnyor eYn~riAnciau (íliAh1er, 19BO). D.l
rEµlte lo:-: ~delos XVI y XVII en In~lnl.r>rrn y en frPnciA -
nor ejemnlo los niftos nRrticionhpn ~n 1n vi~n t;otrl de -
los e.dultos. Niños y ad•tl tos <lormínn ,iuhtos en lAs hnbit.!! 
ciones, lleVBbBn la miGmn ro~n~, trnb8.,iabn.n en lAs mismas 
faene.s e inoluso ju¡wbnn n lo miemo. t.n eu rl i Prio el médi 
co del re,y !JJiB XII:Í: dP ~r•oncl.8 describo rn1e el hijo del
rey disfrutr>bn 11e lon chistes nP. color euhirlo ~r osiRtÍn. e. 
l[IS mismas obras rle teR14ro 11ue sno ncomnP.íiPnte~ n·l11l tos 
(llewmA.n y lfo1•1mAn, i9r5 ), 

g~·tR faltR rle rlif~renci.ación '''~ncionndri entre ni 
ftos y arlultos tri;~{ a corno ~onse~nnnci í1 ·mu'!hn.R rpnercus:io:; 
n9B: como no e8tnban sennr~ 1~0s nor ~rlArl ~o~o~ nrPn los -
rimbientes 1.1 oh.jetos n~ni:ados sólo nPrfl los niño!"!, las ex 
nectactivris rle los ndnltos con rP.~~1Pcto A los nihof1 oodÍa 
tener rer.11lt.:--rlos nor::it.ivo~ o nPrr ... tivo~ .• LílS eYnc:i,,.ncias 
nflrD un p·nt!'lO :r otro no erAn rrruy · 1 iv~r~·,s. 

L~~ noci6n de que " el niflo llS un ni ... Arr6n o táb~ 
lar:-is8 don<le no hri.v nadR !lscri to,··.~' mir. 11or t:=mto no en 
ni mol vnilo en sÍ ni nosee corsee i •nj rin t.O!:! inna.tOf~º, fue 00~ 
tulado oor ,fohn [,ocke (196) ). Locke sostcnÍB nue el co-
noci1niento ero F.1ilrp1i rirlo por l~.e ex ne d ~nci ns s"'"'nsori.e.-
les y ouo era reflejo cJe te.les nxr"'l0t·iencirH~. LA. eduCoai6n 
de los j6venes era la onort'lnirlnd oPr" riue la socieñ?d -
en~oñarP lA. virtud y lA snbi<lurÍA.. En unr FiOCir:·l::><l dtinde 
nredomine ~ l.e t..i.oo de ooinión sobre el ni~o, los R11ultos 
trr:itarÁn tlP- cre8r Ai"t,_le.ciones rlonrlP. los nP.nqniios anrPndan 
lr:i.s normas !le comriortr:tmiento cul turnlm~nte AnrobndRs. Se 
niega a1uí todri. cr:iracir1ri 1'i o 'li. fr?renciR innatA y temnere.
mentnl. 

Jean Houssenu postul6 otr:> noci 6n lP le lA niñez 
como un fH~tr,rlo ~e bonril"lrl. St!P1.ln él l:i n .... turPle•·s rlel nifío 
es básicn·nonte bucnn. !1or lo tr>n to 1 P "rl11cr>r-i 6n ñebe sa
'tisfPCer lRs necesidP<les del ni~o y mpjornr ~11s nre~iso~ 
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sioiones e intereees neturalez, Bl. maestro tiene que ester 
dedicado a entender a los niños y a ayudRrloe a que ee rea 
licen completamente, RousseRU sostenía que la instrucci6n
forma1 se debía postergar hasta que al niño llegara a la
adoleecencia. Los primeros afies se debían dedicar al dis
frute de actividades físicas de los juegos y de experien
cias inmediatas. La mete principal de la educacidn según 
,1, era fortalecer el juicio independiente cuando loe 
niños se enfrentarán e valores contrapuestos o a presiones 
sociales, debían aprender e confiar en eu capacidad de -
razonar. Este visidn humanista del nifto produjo muchisí-
mae cont'roversillll ~do apareci6 por primera vez en su -
novele Bmile (1972). Bl. parlamento de Peris conden6 sus 
obres y en Suiza las quemaron. 

EL TRABAJO INFANTIL EN EUROPA Y SU LEGISLACION LABORAL. 

Se afirma que mientras aristdcratas, tedlogos y 
fildsofos debet~an la neturaleaa esencial de la gente y -
proponían una educacidn ideal pare. los niños, lee realid!i 
des sociaJ.es y econdmices, por otro lado, generaban la -
opinidn de que el niño era une propiedad o un recurso eco 
ndmico. Entre las frunilia.a cwnoesines de Inglaterra del : 
siglo XVI, por ejemplo, los niños de eeis y siete ai'los -
debían trabajar en los quehaceres domésticos. Al acercar
.se e los nueve o diez años se les animaba e incluso obli
gaba e que dejaran le familia y se fueren e trabajar de -
sirvientes en case de familias acomodadas. Cuando los 
niños mayores abandonaban el hogar, los quehaceres que -
realizaban los hacían sus hermanos y hermanas menores. A 
principios del siglo XVII, con la explosidn demográfica -
se podía ver e multitud de niños vagando y mendigando por 
las ciudades de Londres y Manchester. Se promulgaron le -
yes para que los niños huérfanos o sih hogar se dedicaren 
a aprendices de algo. 

La introducción de maquin~ria en la industrie,tra.e 
consigo que sean preferidos en el trabajo los niños y las 
mujeres a los varones adultos, ya que ante todo su debilt 
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da era gsrant:é de sujeccién a una disciplina a la que loe 
hombres no se plegAría fácilmente (7' ), Ademes exist!R un 
contrato ae aprendi•aje que loe mantenía sujetos el natrón 
durPnte siete aí'ios por lo menos y el salario que se oblig~ 
pa ~1 patrón e entreg~r era la sexta o la tercera parte del 
SPlario de los adultos y en le mRyoríe de los caeos sólo 
se obligaba a darle alojamiento y alimento. 

En el afio de 1800, el empleo y eprendizRje de loe 
nif'los para el trabajo de las fabricas condujo a nuevas 
clP.ses de ahusos, Al resnecto hPy que agrep:ar que los nif'ios 
tenínn que someterse s un rígido horPrio de trabAjo, el uso 
del fue:te. estflbe nuy generalizado peTa cPstigar las más -
ligeras faltas del aprendíz, tAmbién servía para mantener
lo desoierto cuando la fatiga lo voncia o para estinulP.r-
lo al trPbajo. 

Robert Blincoe narra acerca de los sufrimientos de 
los aprendices "era noco frecuente ~ue se les pe.gern a 
estos aprendices, y no se oodían cesar sin antes terminar 
su oeriodo de aQrendizaje. Loe afloa eran resoon8°bles del 
estilo de vida de esos aprendices, y nrocurebAil ~ue se 
alimentnrén lo menos posible y ~ue estuvier~n a su total -
arbitrio. HebÍe patrones y contrRmaestres que los trataban 
a puntAnies y otros ~ue de la brutalidad pasehen a la 
crueldad más refinada: limarles ·los dientes. colgPrlos de 
lf's nufteces sobre una máquina, Oblig· rlee a trrbajeT casi 
desnudos durante el invierno.,." • 

También los novelistas del ¡fiel o XiX nrrticularme!:!. 
te Charles Dickens (Márque~, 1983),describié detalladamen
te los problemas que tenían loe niflos en una sociednd cre
cientemente industrializada. Constituía una práctica común 
el que loe m~estros de otros adultos golnearen a los niftos. 
Dickene <iescribié e:ta práctica ten frecuente que las os-
lizas que se daban a los niftos llegaron a ser conocidas 
como las nnickens". 

El empleo y Bprendiz.aje de los niños pera el trab~ 
jo de las f6bricas, se apróximo a las condiciones de la escl~ 
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vitud. Cuando los padrea ingleaee, coJDO una rebelión con
tra el trata.miento inhuinano por perta de loa duefloe y super 
vi sores da les fábricas se rehusaron a mandar a eue hi jea ii 
trabajar, loe jovenes mendigos del hospicio - loe niHoe sin 
padrea, al.gunoe de cuatro9a cinco e.l'loe fueron mande.dos en 
au lugar ( Márquez, 1983). 

Loa manufacturad.oree con regularidad regateaban con 
las autoridades parroquiales, por lotea de cincuenta o más 
niflos de loe hospicios. Loa niftoa parroquiales eran una 
fuente ideal de trabajadores. Podían ser embarcados~spara -
ir a fábricas lejanas que ee encontraban looalizade.e cei:oa 
de t'Uentee de fuerza hidrafulica. AdeÚS loa niflos pordiose _ 
roa podían ser empleados por uh pago da comida y alojamiento 
solrunente pueeto que aua eacrituras generalmente loe sujeta 
ben hruita la edad de veintiún afloe. -

Kl. eaclavizamiento de loa nifloe en el eieteme de lee 
fábricas y le •t1lizaci6n de nifloa pobres como parte de la
fuerze de trabajo industrial ae convirtieron, en forma cre
ciente, en un modo de explotac16n de la población y del pro 
blema de la meno de obre barata. -

Kempe y Helfer (I979), en eu libro el Niflo ~lpeado 
citen la crueldad ocAeioneda por el sistema da fábricas. 
"Ni!'loa de cinco Ñ'!oa de edad, trabajaban un período arriba 
de I6 horas, alguna.e veces con fierros rematados alrededor 
de aus tobillos pera mantenerlos desde lejos en funciona -
miento. Batos niflos murieron de hambre, rendidos de cenaen
cio y en ruchos otros 08808 a trav.Js del mal trato . llbchoa -
otros aacumbieron en oficios donde enfermaban y algunos per 
petrar:!fP 111 euicidio¡ otros pocos sobrevivieron por llle;ún : 
tiempo • 

Sin embargo, las ideas humanitar:l.ae se difundieron -
por &.tropa, y a finos del siglo XVIII, algunos filántropos 
comenzaron a alarmarse. Te.mbi"m 1011 escritores denuncia -
ron a la burgues~á laa condiciones en las que empleaban a 
loe nifloe en las fábricas. Se afirma que la opinión 
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acrb6 por conmoversP- " su vez. Abri6 nl fin loe o,ios antn 
la. situAci6n monst.ruo!v1 m1.e sP h~bÍFl instRur~rlo sin nue 
R<iUellá. ~0 percotPrn. IndnrlPblcmente, ya cl~~rlc Antes de 
1.a !?TI'\ i nñn~tri Al, hAhÍA niíl:os nUP trahn.in.hAn Onramente 
en ol taller, fPmiliAr o no; nero, P.n lP:""' nuf'vns fñbric1:1s, 
e1 ritmo imnlecRble <le la mÁ"'?'lÍnH, lP PUSPHCÍH de nrote 

ccién. de SUS fJEl.dres, hRCÍnn r¡ue :u rler; 1 ino fn~ra m~g mi 
eer~ble atín. 

Estos abusos, ee mue~tran a. ln luz 'lel dín en el 
momento mismo en que unos nerlepop:os r1eRr.uhren les nPces!., 
dades pecul.iaros del nii:o. J>s cunndo PestAlo7zi, en Sui
za, y Froebel, en Alemania, ñemues1rAn lA nP-cesirleñ de -
una en8eñen7R rle ocios y de ,juegos, esrJerificPm11ntP. "in
fPntiles". Poco a ooco son reconoci<lo~ los rlPrecho~ ti.e -
los nifios y ya no t·•n s6lo sus rlP.berns. 

EstP evoluci6n es, ~in emborr.o, muy lente y la i~ 
diferenci f1 difícil de nuebrnntnr. Inc:leterra, <!onde la in 
dustriali?Rci6n es lA mÁR nrP.C07 ,,, lfl rr¡,{s f'uP.rte, SP, se--
ñaJ.a t11mbien como el prj_mer '1::tÍs ~n ~1 nul'! el P.strvio an 
decidió fl intervenir. I1a orimerA TTledirtn l~r:islFttivR se -
adopt6 en 1782. No se i'P.ferÍR. R los niFios rle las f>'íbrices 
sino a los per¡ueílos deshtlll.inadores. P.nm ooco numerosos, 
unos millaren tan sólo, pero su rle~ tino rrsnl tPhP en efe~ 
to perticulArmente drem>'ítir.o -corrían el ri.esf"(O diPrio de 
morir por ª"fixin o "Ue1l:ir n•rnmF.ldos o lisiados. Pero fue 
hasta 1875 cuAndo eeta ley de protección fue anliCE~a -
En el sector inrlustrial, los nrop:rPsos fu~ron :iip:11rtlmente 
lentos. 1'.J. viento de reforma oenetr6 ririm·'ro en lA indua 
tria textil donde los niños eran, con mucho, mtls numero:: 
sos riue en otros rP1•1os. Entn ley li·ni.t6 el trab11jo de loe 
ª!"rendices R doce horas niarias. Previ6 ln desAoerici6n 
rá!üde del tr~be.jo nocturno. Estiptll6 que los niños de -
bien recibir un mínimo de instrucci6n p;eneral y r~lip:ioaa. 
Estns dlsnosiciones, A.; pesar do ser mo<l"?stRs, no fueron 
jamás eolicedas. Sin embargo est.P le.y tuvo, una J.moorta~ 
cia hietÓricA considera.ble. Fne le ori merf\ oie,lrP rle la 
leeislaci6n rlel trabpjo, con el1.R, n~ciÓ 18 i'lea de ~ue 
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el deber del Eete.do era e.eee,urar la protecci6n, primero de 
los nii'loe, y después, poco a poco, de todos loe ciudadanos. 

Progreeivrunente, le legislaci6n se enriqueci6, ee -
pert'eccióno y extendi6 e la vez a los dem~s empleos indu~ 
trialee donde el número de nii'los aumente.be. regule.nnente y 
donde las condiciones de trabe.jo eran igualmente malas. -
Se asegura que fue la escolaridad obligatoria y gre.tui te.
la que hizo que el empleo de loe nii'los disminuyera pro~ 
sivamente en las actividades no industrial.ea y en la egT!_ 
cultura. Le. e11colarize.ci6n sería por lo dem.Ls siempre el 
complemento indispensable en la lucha contra el trebejo de 
loe nii'loe. "Loe inspectores se esforzaron en hacer raspe -
tar la ley al. pie de le. letra, 11 6sts., s. caues. de las re~ 
triccionee que imponía, incitó s. m.Ls de un patr6n a renu!!, 
ciar s. la mano de obre. infantil, hasta el punto en que el 
empleo de loe niños deecendiÓ con gran rapidez!' ( 11). : 

Rn los demM p!Úeee europeos, el empleo de loe nii'loe 
ee suprimió e. través de las mismaa etapas sucesivas que en 
Ingle.terrar aumento de la edad mínima de admisión al empi.eo 
ampliación de le. reglamentación a todas las profesiones, -
mejora e intensifice.ci6n de las medidas de e.plics.ción , -
paralelamente a la introducción de la escolaridad obliga -
to ria. 

Algunos p!Úsee, Francia, Prusia, Suiza, adoptaron -
asimismo el régimen de la media jornada, que desPu.és abB!l 
done.ron al. volverse obligatoria la instrucción primaria. 

Actualmente, en la mayoría de los pe.íses industria
lizados existe una estreche. relación entre el término de 
la escolaridad y la edad de admisión aJ. empleo, Estos re -
glamentos se han extendido s. es.si todas las ramas d'! le -
económ!e., incluyendo a los empleados en ls.s industrias -
familiares, el comercio ambulante, los servicios domésticos 
y le. agricultura, campos en los que le. legislación pre --
veía numerosas excepciones y donde su aplicación resulta 
más di:fÍoil. 
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La extene16n de la protecci6n legal a la mano de obra 
infantil se ha desarrollado a la par con el aproveohlllllien
to de los recursos econ6rnioos y con una elevac16n general 
de los nivelel!I de vida. El crecimiento también he ido acoro 
peflado de una baja en lM tMas de natalidad, Al reducir : 
el costo de la educaci6n de los nif'ios para las :familiea, -
ee ha facilitado igual.manta, en medida, la deeaparici6n -
del t:mibajo de los nif'los m&e pequef'ios. 

Pero esta protecci6n no se extiende a toda lllropa 
en los países que bordean al llledi terran1fo, la si 1ll.aoi6n es 
completamente distinta. Por 11jemolo en Italia después de -
una investigaci&n realizada en 1970, se reoonoci& que por 
lo menos medio mill&n de nif'los en edad escolar (por abajo 
de los catorce al'ios) estaban empleados en las pequef'ies ~ 
empresas, brutas, restaurantes, obra.a de constn.icci6n y -
sobre todo en granjas. Bn I97I, seguían sucediendo, •• y en 
el diario romano II llassagero se ha podido publicar• los -
nif'ios asalariados constituyen en Italia una verdadera cla
se social, la menos protegida, la m.Li vulnerable, explot~ 
da por una especie de ma:fia que controla la contrata e im 
pone la ley del silencio, . -

Bn la industria Italiana se contrate e loe nif'loe -
por debajo de los catorce nl'ios para disminuir los salarios 
y sustraerse a las cargas eocie.les. "Los accidentes de tra 
bajo caen sobre loe nifloe con una cadencia espantosa. Se -
gún las estad!eticas reveladas por el gobierno, en I970, el ar.ª" de les víctimas de aacident~s 18f la industria eran 
nil'!os o adolescentes 1t(Rimbaud, 1986) •. 

Bn Portuge.1, las Últimas estadísticas gubemam1mt~ 
les datan de I960. Entonces estimaban en I68 mil los nif'ios 
de diez a catorce af'ioe empleados por tiempo completo.ftil'!os 
de once a trece al'!oe trabajaban en fábricas textiles de -
Oporto en condiciones casi semejantes a las de loe países 
w pobres del mundo. ll.tchos se afanaban s partir de los 
diez años en obras de constn.icci6n seis días a la semana 
A loe catorce al'!os, cuando alcanzabatl la edetd legal para 
un empleo de aprendiz, loe despedían. 
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Pe1·0 con la revoluci6n de 1975 en Portugal ·r·~eron 
votadas reformas socia.los en favor del tr?bejo infrmtil -
y cuMdo la socieded Anti-esclavista de Londres reAli7.Ó -
una inveztip~ci6n en todre les p;rRndes ciudflt1es, nurlo com 
probnr una me .ioría de le si tuaci6n. 8ee>Jn sus conclusion;s, 
los menores de quince allos habían incluso desnparecido pr~ 
ticamente de las fábricas. Sin embargo el Anuario de lns 
Egtadísticas del Trabajo revelaba que 69 mil 255 rruchechos 
y 41 mil 230 rruchachAs ñe menos de quince a?ioe eatabE'n actl. 
vos en 1977 en PortugBl. -

"¿Y qué' decir de Ná9oles donde la miseria alcanza 
proporciones intolerables, donde, el Último eflo, la mor
tnlided infantil Blcanz6 le cifra-pavorosa 9ara un país -
industrializado- de 130 mil?. Se cPlcula allí el número de 
los pequefios trabajadores clandestinos 0 n 50mil o 60 mil. 
~izá se"'1 rruchoe más- en los bBrrios a6rdidoe donde se -
encuentran los laboratorios, que as{ es como se llamen pú~ 
cemente en Nápoles a los centenares de pe~uefioe talleres 
inst!Uados a ras del suelo, ein ventana, y con le pUerta 
por Única abertura. Allí millares de mu,ieres y de nifios -
trabajah clandestinamente annfeccionan floree, pulimentan 
cerroc,e,rtas, embaladores, removedoree de cole. ••• y todos 
esos le.bor.~torios se sustrAen a toda. ley social y a todo 
control seni tPrio "8n Nápoles también se observa a contra 
bemlistes son pequeflos vendedores ambulantes de die, a _: 
doce ellos que en el centro de la ciudad, proponen a los -
transeúntes cajetillas de Cnmel y ChAeterfiel a mitad de 
precio. Scin los minoristas de los lO·!!Í.l tre:fioentes de -
cigart'illos norteamericanos. El contra1nmdo nepoli tena -
hace vivir e. mil:s de 100 mil TJP.rsonas, El día ~ue la muni
cipalid0d quiso ponerle fin y enviar a los ue·•uef\os con -
trabandistas a la escuela, las mujeres y los nif\oe de 
s_nte .Wcía, el barrio de los contrabandistas dél nuerto 
bajaron e. la pla7a del l/Unicipo para protest"r, y le re-
d1·da se suspendi6. El problema rPdica en el nesempleo 
a.firma el alcalde comunista de N1foolee, Mauricio Velenzi. 
" Esta lamentable e i rri trnte explotaci&n de los nifios -
es consecu1>ncia de los tiemnoe nue vivimofl. Si mires nues 
tras barrios subdesarrollados, encontraré.a eo1'1.m1>nte elcii 
na periuei'la diferencia en Bombay, .. Bogoti! ó BanglRdeeh. So
mos los Italianos del Sur, loe meridionales, los olvide. -
dos" 1 I3), 

81 



EL TRABAJO INFANTIL Y 5U LBGISLACION LABORAL EN APRICA. 

En Africa negra, el trabajo de loe nii'ioe está igue.!_ 
mente muy extendido¡ pero, como cB.Bi siempre ee lleva a 
cabo dentro del marco familiar, apenB.B ha atraído la aten 
ción hasta ahora, y no se cuentan con suficientes eetad!i 
ticB.B. Le. legislación en vigor para el empleo de loe nii'ioe 
ea le Única información disponible. 

En I972 catorce países habían fije.do ye, en catar 
ce e.l'ios le edad mínima de admisión al empleo. Pero eetá -: 
legislación africana tenía sus puntee débiles. Ya que era 
posible obtener con bastante facilidad derogaciones al 
lÍrni te de edad, segÚn las circunstancias locales y lB.B t!, 
reae exigidas a loe nii'ios. 

La agricultura es la mayor fuente de trabajo de loe 
nii'iOs.En les zonas de cultivo tradicional., son integrados 
a la mano de obra a pe.rtir de los cuatro o seis años, y -
se lee encargan tareas como el aprovisionamiento de agua 
y de lei'ia • Más tarde, han de cuidar de los animales, guar 
dar los rebai'ios, antes de participar en loe demás traba -
jos del campo. Se serle.le. por ejemplo, que en Bunmdi, don 
de les escuelas del Este.do funcioae.n cinco días a la sema 
ne., le. mayoría de los nii'ios están inscri toe en las escue'.:" 
las católicas porque éstas solo abren dos días a le sema
na. De este modo pueden trabajar en la explotación agrí -
cola fe.miliar, Los padree tienen demasiada necesidad de -
su ayuda. Sucede incluso que el trabajo familiar se he.lle 
excluido de la legislación en la mayoría de los países -
africanos, por ester considere.do como una consecuencia -
directa de la autoridad paterna. 

Se asegura que Africe Tropical, sigue siendo la 
menos urbanizada de todas las regiones del mundo, y que -
en estás zonas sobrepobladns, le miseria es el destino oo 
m.ín de les poblaciones margine.les, y los pequeños vagab~ 
dos corren por las calles. La mayoría logre mantenerse 
gracias a humildes oficioa: aon barrenderos, lave.coches, -
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mozos de café, vendedores de chicles de dulces, limpia bo 
tas, ••• Con mucha frecuencia, ouando los padree son deme: 
siado pobres para alimentar e todos sus hijos, loe colocan 
en casas de familias pudientes, donde trabajan como criados 
a cambio de la comida. Esta costumbre es particula~e,pte -
usual en la ciudad de Africa Oriental(Ri.mbRu1l, 19A6) • 

Otro ejemplo típico de las sociedades en vías de de 
earrollo,.en dondE coexiste un amplio empleo de loe niHoe
con un elevado desempleo de loe adultos es Egipto. En esté 
país, los niHos ocupan desde hace mucho tiempo un lugar
importante en la poblaci6n activa, hasta el punto de que -
la edad considerada como norma en los censos oficiales es 
extremadamente bajas cinco o seis aHoe. Del censo de I960 
ee deducía que 9 nif'los de cada IO trabajaban en la agri -
cultura - el trabajo agricola es de temporal. En estos -
periodos, tanto Egipto como en Sud&i, los pequeHoe propi!!. 
tarioe"aJ.quilan" nif'loe para trabajar sus propios pegujales, 
mientras ellos miemos ee contratan por fuera a mejor pre
cio. 

En todo el Pr6ximo Oriente como en Africa negra, el 
empleo de los niños es frecuente en los pequeHos talleres 
y en el artesanado tradicional. Allí los nif'los suelen ser 
confiados a adultos. Loe ayudan y aprenden con ellos un -
oficio. El ejemplo de los tapices es impresionante. En ~ 
Ir&i, una inveetigaci6n publicada por el Ministerio del -
trabajo en I96I, demostr6 que el I5)< de los I75 mil 535 -
obreros del sector eran nifioe menores de diez aHos. Esto 
es debido a que los niños son muy apreciados en este sec~
tor de loe tapices a CjplBa de sus salarios, pero también
por la delgadez, la destreza de sus dedos y la rapidez de 
sus ojos. El aprendizaje comienza a la edad de siete ailos. 
El primer afio, el niHo ejecuta trabajos bastante sencillos 
hace por ejemplo, puntos con un hilo del mismo color, allí 
donde el tapiz es uniforme, A los ocho o nueve aHos, apren 
de dibujo y, a los diez u once al'íoe, los demás secretos -
del arte. A loe trece años, el niño sabe hacer un tapiz -
por sí mismo.Es importante mencionar que los niflos perma
necen sentados a lo largo del d{a sobre tablas estrechas 
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no nucilen hnc 0 r nin!"ln movimiento y n11 trcbr. jo los oblien 
a montenerr,c Bn cnnclillos y rd.c~n-ire i:-ncorv~:r1 on. A nenor 
ñe su C?OCP.Bn ~ñnrl, nl~1no:i nifiOR :.ottfrrn 1Jníl cc1v2~cií? ñe -
n1vn1ilof:'iP rle torl;i ln :>'1rte inferior '1 el b1i~to. f,~uchos 

eon rnquíticos, t{ni.co8 o :--.n~.mico0. ,.\i"i111 tnR .~tn, r:mf?lP.n 
oncrlprr,p ~ncorv:-v1or! y con lor- hr."':-ar' ~· lr-iH ntr~rnfls ~efor

meo, ineptos o'1r:i otro trabajo n11P no rcP el taji,lo ·'~ las 
tanicr>n. 

En ~l;orr11ccnr, 1.n sitnnci6n en nf)enas ~istinta. Pn
rece sor que, como icuoJ. --.~nt0 r-n Tnr~11ía, tiemle incluoo 
e. ncra.vnrsa A. CBU~JR rle ln ~e:'1~·t"l'lr. crr·c:.i.rnte f;P loP l)rtÍsr:s 
euro¡ir-.on. TTna invcatir:nci6n ll0v:-irl:i :1 c;iho en mPrzo ne --
1975 'lOr ln Socierlnñ Anti-eE'c1'ivif'tn rle J.ondreo revel6 
que, no obstante ln Ley r•ne f)rollÍbe <:>l empleo •'e lo" meno
res ñe Goce riños, tr."-1bnjnbtu1 en tr._llr·rfls r1p t11.nicen, hne
tn rloce horr~s clinriHe en muy mplns co1Hliciones niños n. -
veces 1le cinco nños. Se tratabn, sin cmbDrgo (:e una fá -
brica muy im:iortnnte. En f.Inr:ri.1ecos, lr: enn0\iru17a es, sin 
embnreo, oblicatoria hastn loo r1oce nñon, ncro ln pobla-
ci6n se mul ti~licci~ con mn~ror rtq'Ji1le-;, CJUP. lcts escuelns. 

Se nfirnw ~H'=' ln Indin Ps el nnír:: ,, el 'T111nno en el 
que trabaja un mayor m~naro r'e niño1', ;;stP hecho no lo di!! 
cu.te nadie. Las cifr::w oficialen f:On r'P. li.iez millones y treo 
cuartos rle niños Pctivos en 1971 están '""Y ~or ,lebajo de 11a 
reoliilad. !fo tienen en cnenta ni lP.s f'Ctivirl"c1es clanrles11i
nas ni otras, qtie son numeroens y no estdn ci Ü><las, como el 
comercio m1bulanto o los oficio:? trorliciornüen ejercidos den 
tro del marco fa,niliar, Por s11 !JDrte lo Yo11ne Christüin Ass'O_ 
ciation of lnrlia 111firm6 que no erM meno~ ne 30 millones en 
1974 (Gnngrarle, 1979) .l\a Constituci6n de la ln,1ia reconoce 
la necesidad de nroteeer a los niños, En la actualidad, la 
ley rletermin<7. r1e rnnnera precisa 1110 condiciones en las r¡11e 
los niños queden autorizados a trobajcir en lan minns, los -
trnnanortos, lns fábricns rle textil<'s y les '1lnntnciones •. En 
total, trece medidas proteeen e. los niiíos en ~ivf."rsRs ocu -
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paciones, Los emoreeerioe ee aorovechan de las numeroe!IB 
omieioneR y ambigüedades de la legielaci6n. Esta ienora 
totalmente el trabajo realizaáo dentro del marco familiar. 
h'ija unA edad mínima de emnleo, limita lBB horas.de trab~ 
jo, imnone neriodos de descanso, oero olvida las condici~ 
hes en lAs que trabR.jan los nif'los y sus necesidades oart!_ 
culAres, YA se trate de eu educación o de su desarrollo -
físico. 

Los nif'los est>Úl allí, en todas nartee, incluso en 
industrias tan neligrosae como las filbrices de fósforos, 
de mica o de té, a pesar de hallarse teóricamente regla
mentadBS. Puede incluso decirse que la exnloteci6n de -
los niños oroaigue prácticemnete sin freno. Los inspect~ 
res de les empl!'eeas cierran a veces los ojos, porque SEi.

ben demasiado bien que es la. miseria la que ohli,o:a a los 
niños A trabajar. 

Las fábricas de textiles se hallan ba,jo jurisdic
ción de le ley, Y sin embargo, las más numerosas veces -
los niños trabajan en este sector. Una investigación 11~ 
veda a cabo en I969 por el gobiArno hindú (Gan,o:rade, 1979¡16' 
reveló que el personal de los talleres de tejido se hAcla 
ayudar generalmente oor nif'loe An edAd escolar, que no e~ 
taben considerados como asalariados y recibían la remun~ 
ración que los obreros tenían a bien dejarles. 

En las erandEle metróoolie todas adquieren dimensio 
nes aún más extravagantes.Lee tiendes de Delhi sobre tod~ 
las concentradas en los barrios viejos, se ven a niños de 
ocho, a diez a!'los ~ui zñ, es ten ocupados allí en encuader
nar libros, en grabar o pulir meta.les con loe cueroos en
teramente cubiertos de hollín. También se encuentrE1n ne
queñoe vendedores en loe mercados, mensajeros, lavadores, 
repartidores de periódico o de leche, mendigos, ladrones
contrabandietas, etcétera.. Como es natural, se retira~a 
loe niños de l.a escuela, se lee none a trabajar. En la -
India, eel')!n un estudio reciente, el trabajo de los nif'loe 
contribuye en un 23% al. oreeupuesto familiar. El Froblema 
no puede ser resumido con más clarida~. ¿C6mo prescindir 
de ese 23" cuRndo ee vive .en el límite extremo de la mi
seria.? 
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En loe demás países de Asia, como en le India, el 
trebejo de los niftoe forme parte de le vida cotidiana. Ea 
incluso, desde el punto de vista eocie.l, el problema eeea 
cial que plantea le infancia, con eu corolario, la inau -
ficiencin de le eacolerizaci6n. SegÚn las estadísticas -
oficiales Indonesia y Pakistán llegan c6modamente a le C! 
beze de la einieetra carrera récords. En Indonesia, máe -
de 3 millones de niftos aban1onan le escuele cede afio, con 
frecuencia a cause de que los padree no pueden hacer !rea 
te a los gestos que ocasione. 

En la mayoría de loe plÚeee de Asia en promedio, el 
70% de la poblaci6n active se emplea en la agricultura,y 
como en todo el 111.lXldo la enorme mayoría de ellos tiene -
como único marco de actividad el pedazo de tierra fwniliar. 
8n Java, ee hacia loe ocho al'ioe cuando los niftoe comien -
zen e tomar parte en tomes las tareas de preparaci6n de loe 
arrozales. Después de una estaci6n de experiencia son tan
hábiles como un adulto, Las actividades ~ue loe adultos -
descargan sobre los niftoe son el aorovisionamiento del -
agua y de la lefta ea! como la vigilancia de los animales. 
Tienen suerte estos niftoe de no eer exportados, como otros 
a las grandes plantaciones de cal'ia de azúcar y de yuca caro 
ooe de concentraci6n con alambradas y postes de vera. Tod~ 
vía se encuentran en todos los países niftos asalariados en 
las olantaciones, aunque según los expertos, su número di! 
munuye. 

Kl. gobierno de Ceilán ha desolegado igualmente gran 
des esfuerzos para reglemente.r el trabajo de los niftos coio 
criados. En 1967, la prensa anglosajona tom6 como testigo -
a le opini6n mundial de los abuaoe inadmisibles que sé per 
petuaben en este aspecto. Revel6 que había vecinos de pue: 
bloe que vendían a sus hijos e ricos propietarios y a fun
cionarios. Loe juguetee Hong Kong que inundan el nundo ee-
1!.firma han sido fabricados por niftoe que no tienen tiempo 
jamás de jugar, parece increible, más sin embargo está si 
niestra realidad ee repite todos los días. 
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¿Sobre accidente11? las eeted!sticas no dioen ni media pa1a 
bra. Un in!onne gubernamentlll. publicado en septiembre de --
1977, revel6 que tales accidente e hab!e.n AUmentado en un -
400" de I966 a 1976, rnientrae qqe, en el mismo lapso, la 
fuerza de trabajo no hab{a progreeado más que en un 20% -

.D.lre.nte mucho tiempo, las penas infligidas por loe 
tribunal.es a loe industrialee que empleaban niflos ilegal
mente eran tan leves que apenas si loe dieuad!an de conti 
nuar por eee camino. Se ha podido et tar.•1 caso de llU.ll tai" 
ridÍculllB de o. 90 d6lar americano, por niflo. Y un informe 
de 1977 sugiricS por lo demás que, no pocas firmae extran
jeras que han invadido a Hong Kong, fueron precieamente -
atraídas por la perspectiva de una mano de obra berata -
(nil'loe incluidoe}, de una legielaci6n relativamente acom2_ 
daticia y de una administraci6n comprensiva. 

La legislaci6n previ6 elevar a quince aflos la edad 
mínima de admiei6n al empleo hacia 1980. A principios de 
1978, el número de inspectores fue aumentando, y en 1977-
la tasa de la multa máxima, susceptible de aplicarse a -
los violadores de la ley, nae6 de 5 mil a IO mil dcSlaree. 
Desde 1974, todas las tarjetas de identidad deb{an llevar 
la fotografía del titular. El número de plazas en las es 
cuelas secundarias se aument6. Finalmente, la eneefienzn -
obligatoria y gratuita hasta los catorce afloe habría de 
ser próximamente establecida. Y.ás sin embargo no ea menos 
cierto que el trabajo de los nifioe sigue siendo serio a11:!, 
Hong Kong ea una zona privilegiada en Asía. En este lugar 
los niños esti!n indudablemente mejor protegidos, 
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EJ, TRABAJO INFANTIL EN AMERICA LATINA • 

En América J,etina, la a.mJlli tud del urobleme es prg_ 
porcional a la pobreza abrumadora de la población. Y en -
la batnlla >'ºr le vida, no puede pasarse .nor al to ninguna 
fuente do inrrresos. Ni sun, sobre todo, ln del trabajo de 
los niños.Su empleo en le agricultura como en lea pequeñas 
artesanales no data do ayer , Hoy, le costumbre de 
hacer trabajar a los niños se ha perpetu.ado no obstante -
los cambios radicales de las condiciones de vida y de tr!!_ 
bajo 

Se afirma "la si tuaci6n es tanto más paradójica -
cuento que esos pa.:l'.nes sufren un subempleo crónico. Pero 
los ninos cuestan monos ••• y en una familia, los padres -
suelen estar sin trabajo mientras los hijos laboran , El 
trabajo intensivo de los niflos y el subempleo masivo de 
los adultos son característico!L_de los países nuevos de -
nuestros dÍas" ( Ri1111'Jaud, l9B6)f'f 

Las informaciones sobre el trabajo de los niflos en 
América Latina, son incompletas e imprecisas, y no penrci
ten más que una visión general del problema. Sin embergo 
se imponen detcnninado.s conclusiones a la viste de le.s -
estadísticas de la Oficina Internacional del ':i:rebe.jo: 

País Niflos % Niilas 

"' Brasil ( 1975) I 936 079 (9, 3) ·940 416 (4. 6) 
Colombia ( r973) 3I6 I36 (7. 2) I7I 4!6 (4 ) 
Hai ti ( 1971) 152 995 < rr. 2 > 15! 493 (I7) 
El Salvador (l97I) 76 371 (9, I) lI 953 (l, 5) 
México ( I97B) 329 526 (2. l) 147 063 (I ) 
Argentina ( 1977) 95 000 (2.5) 64 000 (I. B) 
Perú (!972) 48 3El9 ( I. 6) 37 064 (I. 3) 
Chile (1970) I4 220 (O, f.l 5 940 (0.3) 
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Co1rn podemoa obr;prvar en Brasil el número de eua n!_ 
flou antivoa alcanza récords en cifras ebeolutoo e i/7,\.le1men 
ta en porcontajo reapecto del conjunto de eu población in:
fantil. J..r~entina, Chile y México, que son acmideaarrolln
dae, o.et•ln menos n.fectntlos qUe "ln Am~ri ca J..ntina roja" -
(India) y la "América Latina negra" (l.:Ur Cnriba), oondc ln 
si t·unoi c~n cont.inún lncluso deteri or2.ndooe de mun~ro. ular -
mante. B:1 Colombia, el número de niflos que> trnbajcm aumenta 
regularm-:;nte. En Boll.via, donde únicamente el 7% de los -
niños 1;rabajaban en I95I, llegr.n hoy nl I9fo. 

E1 problemii ee manifiesta más q12e nada en el cnmpo, 
donde el deterioro de las condiciones económicas e>bligr,1. a 
loo i~:fa pobres a intentarlo todo. En Draail, on l'orú y en 
Oolr1mbia, un n1ño de cade. doe traba;in en el c!lm!JO. Incluso 
Chile· y Mé:r.icrJ siguen empleado a .muchos 1úilos en la agri-
cu1turn. La uctividnd de la mayor:Íli ele er;·tos niflos no e:r.ce 
de el marco de la explotnción fe.mili er, cin c·m\iFirgo, J as : 
labores c,ue so l~o piden suelen estar por encima d~ sus -
fuerr.as. E>:JtM actividades agrícolas oon <le temporada, el 
tra'bajo ~r;;tá, por lo tanto, repartido irregularmente a lo
l ,,.rg<' del e.fío, en el que a periodon de esce.sez de mano de 
or,ro. suceden periodos de inactividad casi total. EGta fen6 
m~no os particularmente agudo en América Central, dondo -
la a¡;rJ.cul'\.ura está dominada por gr&ndes nlsntúciones. E&
tao exportElll su producci6n de algod6n, cai'&, errúz y caña 
da irnúcar, y contraten el por mayor durante el periodo ra
la.ti v:.unentc corto de las cosechas. La pre,;1 6n de;nog:rMica 
y la poli ti ca do algunos patronea, que consistn tlll dar tr!!: 
be.Ja a cuantos lo piden, hacen ei resto. 1'.."l personal perm!!: 
nente de las nlt1ntecionea trata de hacer contratar a sus -
hijos, aun "º;.una Ínfima remune:rec:lón. De c~mún acuertlo, -
padres y patronos se arreglen para eludir la ley, y los -
niños no ficurnn en general en nineuno de loz registros -
de control. 

En América Le.tina,· los paú1es se desarrollen a ntrnos 
muy distintos y eotM disparidades de creci'l\iento ori{;inan
migracioncs r.iasivss entre Estados, estas, han adquirido tal 
amDlitud de~de hace quince a1os que todos los paises latin~ 
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americnnos ost6n yn involucrados y nleuno~ de ellos, de i!!. 
migración en emigrncíón, Etfronto11 hoy problemas soc1oecon2_ 
micos importruitsa. Las !lllljercs y lon nifio!'! que )lartici?an 
en la bÚequcds inccsnnte del h'ldorado E>conómico, rora ver. 
encuentran un trabajo regular y ae{ eurronistran la mano de 
obra ideal t&m!)oralera y sua condiciones de trabajo son -
po.rticulnrmente difíciles. En eaa. si tut\ci Ón irregular, 
¿cómo se podría hnblor de licitación de lne horo.s de trab~ 
jo, de adscrl.oción de loe nifios a trabajo2 ligeros y menos 
todnvío. de respeto de la. edad mínima de a.dmidón al empleo? 

Los exoertos afirman de r.ia.n~ru unánime que loa niflos 
que trabajan son sensiblemente menos numerosos en las c~ud~ 
des que en el CIUllj)O, Sin embElr¡;o cuando se recorren lns C!!_ 
lles de la ciudades latinoamericBl1a!l BP. ven a millares de · 
niños dedicados al comercio embule.nte - caracter{stico del 
auhcontinente. Un niño venne periódicos y billetes de lot~ 
ría. Más lejos, otro ofrece les flores y les hojas de euc~ 
1.ipto que he cogido de lns montaño.s. En le primera esquina 
de la calle, vendedoras de o.guacntes, chirimoyrui, mangos -
y plátanos, pregonan sus m1Jrcancias, A unoz pocos mntros,
un un chiquillo, vende cigarrillos. Tr'1bajan también co:no -
limpia.botas, guardacoches, limpi~dores de vidrios. Tampoco 
:f'a.J.te.n brazos !l la puerta de los supermerc•11los que, por -
todas partes, !rnrecen brotar del suelo. No dejan perder -
ninguna ocasión. ~~cbos'de estos niños viven solos, abando 
ne.dos a sí mismos, ·obligados a Mur.tir nor entero su existen 
cia, sin sostén alguno. Se ha podido esti~ar en I millón el 
número de niños abandonados; a veces no tienen más cµe cuatro 
años y como único do:nicilio, la calle, sin contar los huér
fenos. Todas lBB actividades de le. calle, inclui>o las que -
perecen inocentes, suelen de~embocnr en la vaeancia. y la -
delincuencia en todns sus formas. Pero bien se sabe que -
que estas actividaaes callejeras son, para los niños, el -
único medio de sanar nl[;Ún dinero. 

Menos visíbles, pero sin tludn aoenus menos numerosos 
son los nif:ns 0110 trAbe.jrm clruvfostinrunente en ln mtil ti tud 
de pequeñas em;>resns, de pe.1ueños talleres que constituyen 
tode.via lo eDencial del sector indu!O:tric.l lntinoe.mericnno. 
También hay ni!íos que continuan trnbajAndo en canteras, ar~ 
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nr..lea y mina!:!. Lsul minas d~ carbón ele la región de Medellin 
en Colombia, ofrecen un espectáculo que dejan eetupefactor
"en el fonjo de loe pozos, a 280 metros bajo tierra, en td 
ncle'l nbierto9 en lll roca, cuyeFJ pnredAs no tienen ni nopor 
tes ni puntnle!1 1 con velas, de trecho en trer.ho, en unos - -
nl:choe por Únl co alumbrado. lline;unu medidn de protecci6n. 
D.lrante oGho horas diarias, de les 6 de ln mañana a las 2 
de la tarde, er.traen cerb6n con picos, y dcspu~e lo hechan 
en crandes sacos que arrastran hasta la entrada del pozo.
Cada d{e llenan así unos treinte sacos. Cobran 7 pesos por 
saco. El mismo saco vale I80 .. oeBos a su llegada a le fábri 
en de fibras eintltic.aa coreana~ • 

En Bclivia muchos podres atormentados por el hatnbrc 
se dejr'1'1 coiwrmcor por unos E'Cñoroo bien vestidos de la -
ciudad de ceder en adopci6n a aue hijos,así, a veces de~de 
le. edad de tren ru1os, muchas ~indi tae"son edootndas. Si -
bien,en ciertos casos, este sistemn orrece a los niños más 
pobres une posibilidad de tener una vida mejor, con fre -
cuencin estos :iiño9 eon tratados como verdaderos esclavos. 
Ya que pasan e convertirse en los "criados" o "criades"de 
la casa de loe señores que loe adoptaron. 

La enorme mayoría de loe nifios que trabajan en cual 
quier modalidad de las ya mencionadas no irá jamás a ln - -
escuela. Si bien, casi en todas partea la escolaride.d es -
obligatoria hasta loe catorce o quince años, y aunque, en 
conjunto, la evoluc16n de las inscripciones escolares en -
relaci6n con el número de los nifios en edad escolar en ro
lacicfo con el número de los nii'lo·s en ednd escolar autoriza 
un optimismo relntivo, los resultados globales tienen va -
rinciones considerables de uno a otro país • Por ejemplo 
en Colombia, la escuela no ee obligetori~ hasta los once -
anos y en Guatemala y Haití hasta loa doce. La dieminuci6n 
escolar afecta, en diferentes grados, a todos loa p·a!aes de 
este parte del irundo. No la explican Únicamente la miseria 
y ln ignorancia. También es responsable la mala calidad de 
la enaeñanza. Porque, con frecu.enci a, los padree no ven el 
provecho que su hijo ha obtenido de los años paeadoe en la 
escuela. 
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Desrmés <ln hf'lhPl' Pt.P.tirlt<lo Pl t.1·plin.io ínfi:rnt.il de 
ot,ros nA.ÍsPs, noA Ahocnr~mos Phorn nl nnns t ro. Se obnr-
CBrR el Psnpcto lAbOrRl <iesde lPR Ptnnns: MexicA, Colo-
nial e Inrle.,endenciA.. ~'ambién se hn.rñ ·;1ención de lR nro
tecci6n del menor nor lAE In~tit11ciones ne Sf\r111ridml So
ciol y lr:1 ~i 1.u~ci6n letrnl 11.ue nu~~ t.rR snrd P.dnd h~ f!rlont!!_ 
do ante esta nrohlemÁti c8. 

ETAPA ¡,¡;;XJCA 

Se menciona 11u.e entre los r0iP.xi c~'s o A1. tPCAs, rlu ran 
te el reine.do de Mocte1,umR IIhuicnminn, Re cA!lti1rnba de -
una manero crueli'sima, el vivio y el rrie111n, oor otra -
parte se nreminbR y honrab8 el vP.lor. Pero no creyó Mo-
toczuma1cio es Lo bas Larn, para húce1 de su riuehlo el. más 
temido en la guerra, ~nizó ~ue rlesrle ln educnción de ln 
niñez se fuerrut formando los hombres su fríelos é incansa
bles que comnonían el invicible ejército '.l'enochca. Y ASÍ 
cuando el niho tenía tres tiílon comen,~nbn lo c<lucnci6n: le 
daban de comer media tortilla, y- comenutbrui a ocunorse en 
los- mandAdos de la oasa. De cinco flílos les dohnn el mismo 
alimento; los varones comen1.aban 8 carear Jef1a y las 1TU1j~ 

res n hilar. A los seis años la comid8 era rle tortilla y 
media, entre otros emnleos les rl8bRn e los VPrones el muy 
curioso ne tr a los tianr11Ii1tli ~ nenem1r mnl'z y i!em.ls se 
millas, que hAllosen en el atwlo, nAra irloo acostumbrAn: 
do a i:;anar el aliroento con su trahn.jo. A los 8i ete Años -
les enseñaban R nesc8r. Y duronte los ocho nños los co1f~!l 
zaban a acostnmbrP.r a los sacrificios (MÁrque?,, 1987) • 

Denrle la ei!ad de die•- Años les ero nermi tido H los 
padres cn.stie;ar e sus hi ,jos, n los once años les noaían -
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dcr come> penn humazos de chil.,, que erM un verd11dero tor
mento. A la edad de de>ce ai'ioe a 103 verone~ loa acoetnbw1 
en el suele con la cara vuelta el sol, p•J.rn que ee volv1c
sen fuertes y resistieran le. intemperie y los trab«jos de
la (,'Uerrn. 

Se afirmtt que el ine;reso al CalmoN1c, se h11cín a loa 
dos allos de edad. (µinquennlmente, los qun ~e educnbr.i.< en 
aeta insti tuci6n iban ascendiendo en ""· ~sta.:tc e9colar; 
hacían cjerccicios de humildad, cont:inuF.s pe1ütenciBE; se 
levnntaban entes de amanecer, procedínn al ac&rn,o de leña, 
barrían y limpiaban el templo, trabajaban en el cultivo de 
la tierra; el ate.rdecer se bWinban y, al llegnr le noche,
hacían sac:!'ificios y se nutocusti¡;aban con a1~je1> d" moguey 
todo el cuerpo. Todos estos netos ,riraban, desde luego, en 
torno a la FlllUle.ci6n de la p9rson((L5de.d juvenil, mediflllte
le. e.dquisición de una concicnc1 a de poni tencia. I¡;unlmento 
se lee inculcaba. un poderoso s~ntido moral, en torno a 11!.'3 
dos vírtudes m2xime.s: e. loe borre.chos ee lee condonaba a -
muerte, y del mismo medo se castigabab a los que se runar.cc 
be.bnn; desde el punto de vista religioso, aprendían a cah-:: 
te.r los versos en honor de loe distintos dioses: tambl..Sn -
estuditben intensamente le. hintori n. ne.cionnl • La pera~ 
nnlidad del educe.ndo en el Calmecac estaba bS!le.da en un con 
trol del ce.rácter y de le. conducta ente distintas situacio
nea, La diferencia con la educación dada en·el Telpochcalli 
ere. radical: mientras que en éste ·se doaE<rrolle.be.· una con 
ciencia. colectivista con ideales cuarteleros, en el Cal.me': 
cae se imponía. una conciencia :!,ndivj.dual y rHspc:.nzabilize. -
de., mediante el e.utocontrol. Ere., pues, en definitiva, el
Ce.lmecncuna frC{:,'UO de minorie.s cuyos miembt:oC<, por se edu
caci6n, ten:.i'.en necesariamente que alcanze.r lc:.s puestos más 
eleve.dos de la sociede.d y del Estado, 

La educaci6n recibida por l.a :mjel' tenía un ce.rácter 
muy específico. Consistía, fundamentnln1~n1.e, en pro;:iorcio
narlce unas normM éticBS con res'l)ec1.o a su sexo e inculca~ 
les el e.prendizaje de loo ritue.les l'P.lie;iosos; w.nr.1ue en di~ 
tinto grado, le. educ&ci6n <!rR i;i mil ar e. l.e. del Calmecac. -
Apre11dían e. hil.nr y tejer·; bnrrín y limpie.ban, y se les i!!l-
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ponía·· unA disci nlina morr-il 01p~ Fi r ... hf'l P.n torno ~1 recnto_, 
el sil~ncio, lr. suRvidad en los l"'~sLoe y lPnpun,ie, la -
limpieza ~ersonol, FJSÍ exip:ente. en otro orrlpn rle COB~s, -
aprendían a rnoler y PmPt.~rir el má.í'z nRrP hAcer tortilles, -
que era la basP alimenticia del oueblo A:·tecn, " •>rePPrar 
el cacao narr hnber y cunntns t4cnic~P e8 relaciona8en con 
el condimento de la coni•lr-. 

ETAPA COLO!iIAL 

Con r'"!snecto e le etAnn coloni.Al, Pncontremos que 
las nrimoras formAs de trahnio están .rooresentades nor el 
trl'lba,jo indÍpcena esclavo y los "" rvic.ioei ile j n•lios encomeu 
dados, Pero el trnbajo indÍ/!,enn ePclrvo tiende a desapa-
recer a mediados del siglo XVI. Entonces la encomienda fue 
la base de la economía novohisnnna en la nri~ern etrna de 
la colonizaci6n. 

Se afirma 1ue la encomi,mda, 0ersep:uía fines reli
giosos y fiscalee- m~s los ~ef('tnrlo" nue lo" ori meros-, el -
indio encomendndo no teníe. así nin,.,ln V"lor, nor lo nue se 
le obli¡rnbf' a orestnr los trebe.,jos m~s n1•loe y a nn1rPr tr:!:, 
butos cPdP. ve" més ¡rrnvosos. 

Los frRilBs dominicos <H ~ron n. conocer nl rey las · 
consecucnci .. s de er-·t.e rérdme11 el rey por medio deuna jun
ta de te6lo¡ros y juristf'S dio 1-s le~¡ea -le Bur·"os, orimer
ordenemiento ,jurídico de l"'s colonias, 'lUe dPtFt de 1512. 
Entre los ountos m.ls imoort~ntes, rep:lnmenT.f'ba el trAbf'jo, 
hacia menci6n de la alimentación y P.l srü·rio 'ltle deberían 
percibir los indios. t.'n 1513 fueron introducid·-s les leyes 
relativ!ls el trPbR,jo de las mujores y rle los mqnores rle C_!l 
torce Años, considerando resnecto P. esto~ Últimos, la en
sef\an7a religiose_ y ~l aprendi,Ft;ie de ct.lpÚn oficio (19). 
Posteriormente en 1520. Cortés ordenó un dstema rotativo 
oara la encomienda nor el cual los indíeenas trPbajarían 
para sus encomenderos en turnos de veinte <lías, con inter
valos de treinta rlías entre los nerfoilos ,1e trP\JP.iO de ca
dA traba,jador. Las leyes de Cort;;s estf'blecÍ1>n los medios 
de inenecci6n, urohibíen ~ue se emrl~?r~ a rrJUj~res y niftos, 
disponían el uago de tiemoo oxtr8 y el sustento, y limita
ban el tr.~bP,io diario al nerÍorlo ontre el alba .'/ un" hora-
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antoa de ln puesta dn eol. Esoe re.,:lrunentos nunca fueron 
anlicados aerirunente en la enccmienuatm.b!lo~, Í978)?0 

En !523 por real cédula se prohibf.n en forma termin0.!!_ 
ti¡ la encomienda de indios. A pesar de ésto, en !526 y con 
el evidente fin de estimular nuevas connuistae y descubri
mientos, se otorgaba a Francisco de Montejo, futuro conquis 
tador de Yucatán, autorización para PncomPnd2r indios. lf.án
tnrtlo la corona autorizaba a la audiencia gobernadora, pa
ra que perpe~uase entre conquistadores y pobladores las -
encomiendas, con la limitación de que a nineuno se asigna
ra más de trP.cientos indios. Loe miembros de la audiencia 
cumplieron con exceso la orden real pues llegaron a otor -
gnr encomiendas he.sta por diez y doce mil indios. Hasta -
entonces, las encomiendas eran concedidau por una vida. En 
!536 se estableció la Ley de Herencia durante dos genera -
ciories, que confirmaban la encomienda hasta por una seeun
da vida. Dicha institución fue confirmada, por tercera -
vida en el afio de !555 y por dioposici6n real y e.sí hnsta 
por quinta vida en !629. Sin embargo la encomienda había 
ido perdiendo gradualmente eu importancia como régimen de 
trabajo, a pesar de su periódica confirmación en la suce -
sión de la misma. Con el tiempo ee hab{a convertido en un 
sistema de p~o de tri bu tos •. La abolición de!'ini ti va de la 
encomienda ocurri6 en !720, habiéndose ordenado que los trt 
butoe reletivos a ella pasaran. a la Corona. 

Ya desde el siglo XVI había ido surgiendo el trabo. 
jo a jornal o peonaje. Este.influyó deciaivamepte en le:
transf.ormeción de l·a encomienda en mero sistema de pago de 
tributos. En el aiglo XVII el trabajo a jorne.1 creció rápi_ 
demente al producirse la adocri pción del trabajador a la -
tierra, por motivo de deudas. Efectos importantes y de !n-

· dole diversas produjo el desarrollo del trabajo a jornal: 
extendió el uso de la moneda, ·contribuyó a crear un merca_ 
do interno formado por ind{genas, facilitó la incorpora -
ción de la masa indíe.ena aunque aquella :tuera parcial e -
incompleta, y favoreció .la concentración de trnbojndores -
en lugares determinados. 

Es importante mencionar que !!-l ·trabajo del indio -
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fue el elemento más importante en la eetnJcturn económica 
introducida por loo ecpnftolcs, tP.nto en ln ~~nor!a como -
en la nericultut·n y aun en los tran!':-iortei::. 

A fineo del período coloniEÜ, eureicron diversos -
factores que obstaculiziu·on el desi:rrollo de la industrio. 
novohispana, pero uno de lor, fundaor.entnles estuvo represen_ 
tado por la contradicción en que lns dos insti tucionee: el 
taller o.rtesAnp 1 controlado por los rremios, representó una 
institución de carácter feudal er1 tanto que el obraje, ver 
dadero embrión de la fébricn, fue une in&titución productI 
va de tipo capitalista. Pero en tanto qua el artesano di~ 
fruto de privilegios, el. obraje arrastró una vida secular_ 
mente precaria e ilegal. 

Numerosas reales cédulru.i y banaos trataron, aunque 
inútilmente, 'dA im()edir la explotación de que eran vícti -
mas los trabajadores en los obrajes coloniales. Tojas 
este.~ leyao contenían disposiciones que se repitieron pa
ri.Ódicamente n lo largo d•l los tres si/.tlos de do:ninaci ón , 
lo que es prueba conclu~·cnte de su incfi cae in puec, como -
escribió don Francisco Pimentel: "La rerietición de una -
misma Ley indica que no se cumple, como. la re petición del 
remedio da a conocer que el enfermo no está sano" (21) • 

Se examinaran brevemente las prohibiciones princi
pales contenidss en dichas leyes para que teng1unos una -
idea exacta dA la eituaci6n del trabajador en los obrajes 
novohiaoa.'los. Con relaci&n e los f.:alarios, ee prohibió re 
petides. veces ee pagara a los operarios selnrio adcli:nta: 
do sino cada día o el fin de semana¡ que a nadie se ade -
lantexa dinero por más de les dos tercerns partes del sa
lario ganado en cuatro meses, dejando le. tercera parte res 
tnnte para entregarla en reales semam:rio!:, ésto para evi= 
tex que loe obreros se empefieren por deudas¡ se eetableci'o 
que los jornales debían ser fijos, ASÍ como las tareru> que 
habían de renliznr J.os obreros, c!ltipulónd~se oder.iás que -
el salario debín pngarse en mano prooin, prohiJ;>iéndose -
también le costumbre,impuesta a los operarios, de redimir 
las deudas por otros contraídas. En cur.nto a lr~ horas y 
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~.' jorna1las rle trabB,jo, estfls leyeR eAtableC'Ífln 'ltte 11 lp en -
trada al trahajo había de sor muy temnrano, con la luB del 
día, y la salida al to~ue de oneraciones", ee decir "de -
sol .ci AOl ", 1qe debía drirse n los onernrios media hora na 
re elmorzAr y rloe a medio día nara comer y rlescRnAA.r, "ni='o 
fiibiendose que laboraran de noche y en domingos y dÍne fe!!: 
tivos, a no ser en último ceso, nor motivo de una faena -
muy urfente". Por lo g1rn se refl ere R1 trAlJa,jo de llllt,jeres 
y niños, se orohibió trabR,jerim en loe obra.iee mujeres sol 
teras, sino yendo en comnañia de sus nAdros y hermanos, ni 
casailas no traba,ianrJo en el obraje el mnrido; y·,que:ose --
l'l niños sin intervención de sus ""clrea o "ªrientes mÁs in
mediato, y en defecto de éstos, del tutor. &! loe casos de 
enfermedad, ee autorJ.zaba al patrón nRra ir descontando lo 
que hubiera &astado en la curación del ODerario. 

E'rAPA CONTEMPORANF;A. 

Como hemos podido observar en nuestro Daís, resaltan 
al naso de la historia varias reflamentaciones que nRrten 
rlesde la énoca colonial hasta nuestros ni'.ae. Pero son no
cas las leyes que nroter,en s lo~ menores, sobre tono en -
lo referente al trel:Jaj(j,Se afirma ~ue esta si tuacl.6n conti 
núo así hasta la inrlenendencia ñe México, entonces todos -
los habitan tes de México fueron 11.hres ele rledicarse a la -
0CU0BCiÓn f1Ue fl'.li~i.erA.n. 

La Consti tnción de I857 introduce, en al artículo -
5o. la libertad del trabR,jo "nAdie nuede ser oblip;Rdo a -
nrestar sus servicios oersonales sin la ,justa retribución 
y sin nleno cosentem.iento". El lo. de Noviembre de ese mis 
mo rulo, se rla la nrimera Ley solJre los trabajadores. En el 
4o. se estal:Jlecía " a los menores de doce años sólo nodré 
hacérceles trabajar oagéndoles el salario respectivo en -
obras llamadas de ta,jo o en aquellas otras labores Dronor 
cionadas a sus fuerzas, durante medio d (a solamente, ou-=
~iendo dividir este tiemno en dos neríodos que correspon
dan a las horas menos molesta.e de la mañana y de lfl tarde". 
El artículo 140. menciona "se prohibe que los ryadres emne
ñen a ~us hijos y se próhibe del mismo modo que los dueños 
o arrendatarios tle las fincas aceoten estos contratos. 



lffi el al'lo de l855, ee introdu,io en el Er.ta.tuto Pro 
vieionW. del Imperio ~:cxiccno el nrtíc;ilo ?o;, quP. est" -
blt>.cÍn "l'>~ mer:orcs no pueden pi·es1nr 10119 eervi ojos ain la 
intervención de nue padres o cura<lci·es y n fal tn de ellll
do ln ou t.oridad oolítica". 

En el Código Civil de I870 y en rl de I884, se re
glamentó el traba,jo, bajo el no~iorP. rlc contrn.to de obro. 
Por lo que r1lspecta E"-J. contrnto de aprendizaje se ectablJ!. 
cía que poclÍF\ celebrnreP entro ;r.~yore'' ele ednd y menoreP 
lngall!'cnt.e repres~ntado!;, La si tuECcién continuo a.o;Í, hru;~;n 
el preioente si elo y las nrLmras le yen qtrn sobre el trnba 
,io !lc dierón, no es sino hasta el proer&:r.a del PrTticlo : 
J..:iber<'3. Mo:d.cano dPJ. Io. de Julio de 1906 cl!e e~teblece -
lfa jornada máxima de e.oo horas con un salario rr.ínimo de 
S I.OO ~· consigna la prohibición del trnbnjo jnfantil (22). 

Lo.s huelga.s do Río Blanco, lioenles y Snntn Roso, tu 
vlcron 1.rascenñer.cia, .. introdujeron c..lt,"Unas disposid.ones
con re»nc·ct.o e. J.a si tuaci6n le.boral por ej•:mplo el flrlí ·
culo 60. c~:toblecín "lc1s industria.les proc1_¡r:_rf1.n mPjorfrr 
lrui cscuel2s que he.y &ctualmcntc en 1"1: fábr.icas y crear
las donde no las hayan, con ol fin ce que lon hijon de los 

·ol;:-cro!l recil>nn instrucción c:r1üuita", El '1-rtÍculo 7o. r,1nn 
ciona "no se admitirán a los menores de siete ru1o!: en las -
fábricas para trabajar y mayores de enta odad, dlo ee··.a.d
mi ti1·:.b con el consentimiento de sus padrea, ~n todo ceso 
no se les dará trabajo, sino una parte del día para que 
tengan tiempo de concurrir a lrui escuelas he.si¡n que torm,L 
nen nu instrucción elementol"?J · 

De l'.)I4 a 1916 ze dieron en varios :C!'i.r\dos de la -
RepÚblicn, intentos n=a reeJ.amentar el trabajo. Pero fue 
hasta I9I7 cuando la Constj tución con la introduce; cSn -
del artículo 123, !lleva a la cate¡¡or.ía de ¡rarc.ntías Cons
ti tuciomües los derechos del trnbajn.:!or. Dnntro de les -
fraccíon~s de este artículo ee reGlP.!:'.Cnta el trabajo de -
los menores. Así tenemos r;ue en el nlrn:fo tercero de la 
Declnrncién prohibieron el 1.rnbajo el~ 1Cls niños m•mcr<'B 
de doce anos. Límite que fue pronto c.oln·e¡:;>0:.r:ndo, ya que en 
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la primera r'?uni6n de la o. r. T., que tuvo lugar en la 
Ciwlr•.tl <le 'Hanhington en l9I9, se fij6 la edad mínima de -
edr.~ei6n de entorco !lfloe. 

Con ln ilúcic.tivu de Refornm Conoti tucionnl ·del 
Pres:ldent~ L6pez !rlateoe, en Diciembre de I96l, se. propuso 
ao elove.ra el lÍmi te n CFltorce nflos, e. fin de "e.ser,urP.r A 

los mHnoree la plenitud del desarrollo de eus fncul ta.de e 
físicn~: y mPritnlee y ln posibilided de lf! terminación nor 
mul de los est1tdioe primarios". Dicha P.P:Co11¡¡¡1 fue enroba: 
da en llov.i.embra de I962. El artículo 22 de la nueYn- Lny 
rep1·odujo la nonn11 Constitucional. ror lo que sec1!n ln -
frncci6n IIJ del i;irtículo 123 Constitu.cinuJ. y el urt.fo\JlO 
22 de la nueve .ú?y del trabnjo señale: 

"Q..tede. .r.>roh:lbida la utiliulción del trabajo de los -
menores de catorce e.flos de los mRyorcs ae esta eda:l -· 
y menores de dieoieeis que no hayan termina~o su euu 
ce.ci&n obligatoria, salvo los casos de exr.epción que 
apruebe la autoridad correspondiente en qt\e a su ju!_ 
cio hi;.yn compntj_bilidad entre los estudios y el trn
hRjo"; existt> prohibici6n abso1'.tte para •¡ttc los men2 
ros de catorce aflos efectúP.n cualqui<'r tipo ele labo
res, Estas disposiciones no adr.~ten excepción a1f,'-'na 
sin eml>argo, debido a la interpretación que De h11 dg_ 

·do a n:.test:cus normes laborales, dichos nrt.íc-.llos sólo 
rigen en relación al trabajo subordinado 1le los mPno 
res y tan i>s cierto écto que en la pronia I.e:1 Fede ::
ral del Trabajo, en su P..rtículo 352, s¡\ refiere "'- les 
talleres familiares, se füspone que no sq apliguen1 -
las normas de la Ley al. trabajo üeso.rrollado im lon -
talleres familiares -por los cónyuges, ·fl!?C<mdicnt""• 
deeccmdientes y 2 ~upilos". { l!evietll Jnternecionel del 
Trabajo, 1982) 1 

' La L:iy Federal del lo. de Lfayo de 1970, sc!'lalFt 
como e:lnd mínima catorce nflos, e tntroduce una protección 
mill! amplio, er,tableciendo condiciones especiales de trn -
bajo como son: la exieencin del examen médico como requi 
sito ~revio -para l~ admisión del trebnjo, así como exá ~ 
menee periódicos cuando usí lo dispones la inspección 
<lel t:rnb1.1jo. 
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El S de junio de I97B, se creR el lleBlamento Gene 
rol di, Securid~·'l e Hiriene en el Trchnjo. l'.1. cunl nrohibe 
el trebBjo de los :nenores de 16 e.ilot:. Y consagro la ot.li
eadón n lec comisione!' •le Securidnd e Hieiene ele vieilnr 

'en for.no esnecial el cum-,limlento (le l~e nonnas reletives 
nl trebejo de nrujeres y menores. 

LEGISf,AClON LABORAL SOBRE l·'.DIORES 

Desnúes d~ haber hecho alusión al rlesarrollo hist6 
rico de le JP.eislf\ción del Trabfljo en el menor, !'.!hora me¡;
cionnre:nos como se encuentre actu;:>lme"t.e la lP.c;islEiciór •• -
Para mayor clarid2d ,, .no perder el ob~eti vo üe nuestro e2_ 
tut.lio, !·C. han cles¡;lc,,-ado los Artículos en: 

a) Artículos ref!>rentes a lo nlimentación ~· vest;ido. 
b) Artículos referc;1tes e ln hf!bi te.ción. 
c) Artículo~ referentes a le. educ?ción. 
d) Artículos referente" a la "alud. 
¡.) Artículos rof'erentes a ln ".latrie. potEsted. 
f) /,:rtículos referente!'! r, ln Ú'.>~! ;le run¿aro. 
¡;:) Heeln:ncnto de labores. :Jclicroo;,s o i.airnlubros 

para m.:deres y menores. 
h) Artículos ref~rentes e lRs !l211Ciones. 
i) Derecho procesal del trabajo y ley de ornparo. 

ALHlEN'l'OS 

Art. 302.- Los nAdres estón oblie&dos n dP.r alimentos a 
sus hijos. A fnl tn o r.>Or im;>o::?ibllid?..d de los pr1Jres, la 
oblif2ci6n rcc2e en los de~1t!:e üscendieetei; por runb~..s lí
neas que ectuvieran mós ,.,r6xi:-nos en erndo. 

Art. 305. - A fll.l te o .,ci'r irn"'.'Ooi bilidnd ele los escend:lRr•
tes o de~cendi,.nt.es, lo oblicación recee en los hernrinos 
de nodre y mndre; en defecto' de éstos, en los <JUe fueran 
sólo de 'Jodrc. i'al t!!!ltlo los •)nricr.tns e nue se rt>fiP.re -
lM dip!J~sic1or.es E:·J1teriores~ tien~n obli.rnción de mini2_ 
trnr oli:nentos los nrrientes coleteroJ.es dentro del cunr
to e;rndo. 
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J\rt. 306. - Los hermanos ~/ rlP.mns nnrientee colPterRles a 
~ue se ''refiere el artículo anterior, tiene ohli¡;aci6n de 
1lnr Ali mentan r:i los mi:?norcs, mi '2!ntras énto::J llegnn a la -
edad de dieciocho años. 

f\rt. 307. - l;'l Adontante y el fHlO'ltNlo tienen oblifaci6n -
'le d~rse alimentos, en los ce.sos en riue ln ti e nen el oa-
·Jre y loe hi ,ios. 

f\rt, 308. - Loe Alimentos comnrenclen la comirln, el vestido 
la habitnci6n y lR nsi stnncin en CRSOs de enfermedad. Re§._ 
·1ecto de los menores los aJ.imentor: comnren<l.en, adeuiás los 
r,nstos necesnrios para lA P.dnc~ción 11rim?rin del nlimen -
"ista; y nnra nronorcionPrle al~)n oficio, nrte o nrofe-
ni6n honesto ;:idiJcuA.iio a su sexo y ci rcunstnncias nersona-
le.s. 

Art. 309. - KL parlre esta ohliv.ndo a dar Rlimentoe, cumnle 
1.n obli¡¡oci6n asir:nando una '1ensi6n com1otente nl ecree-
'.lor alimentnri o, o incorqorrindolo a:,la fainilia. Si el 
ri~rP.ector se ooone n ser in~orr'1orndo, comriete a.l .ine7, se
:dn lns circuw=JtAncirw, fj ,in.r In manl.?rR rle ·:1inistrnr los 
nlimentos. 

Art. 311. - Lon nlimentoa hPn rle ser •1ro,,orcionañoe a lRs 
·1osi bilidarles del r¡ue debe rlerlos :r A l~o necesid~des de 
iuien dehe recibirlos. DP.terminPdos nor convenio o sP.nten 
ciA., los alimentos tenrlrr'in un incn~rnento ~utomÁ.tico míni= 
r'lO er¡uivalente nl Rttmento norcenturü del 2nlPri o mínimo -
linrio vtpente en el Distrito li'erlerFil, snlvo riue el rleu-
lor elimentnri o fle1mrn::.:tr <iltP. sus in"'T~Go2 no PumentRron -
ryn ip.unl nro'1orci ón. t.'n este c11so, el incre~P.nto en Rli-
:1entos oe A.,jnstRrB°. al i:ue reR.lr:t~nte huhiF:'se obtenido el-
leudar. Estns prevenciones deberRn nxqrosnrse siem'1re en 
la Bentencj n o convenio correepon<li ente. 

Ar~. 31Lj,- Ln ohlie:nci6n de ·lr>r Pli•nonlon no com·1rende la. 
·\~ ~rov~er· de coryitnl n los hijo8 narn c,je1·cer un uficio, 
r1 rte 0 1JrOfesiÓn a flUF.! SP httbiP.r~n rfedi cndo. 
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Art, 315.- Tir.ne acción para ne11r ~l r:~ortrcr:rlento de -
lof; fil i m~ntos 1 

I. El acreedo::- nlir.tentE.rio; 
II, El a~cendiente que le tenga baje t<U nutria potestad; 
III. El tutor; 
IV. Loo hermanos y demás oarientes colaterales dentro del 
cuarto gre;.do; 
V. El 1'.inioterio Público. 

Art, 316. - Si las personas a que se refieren lr.!l fraccio 
nes lI, lII y IV del artículo antorivr no pueden reprcse;i 
tar P.l acreedor a.lirnentario en el Juicio en que se ni de -
el ascgurru:úcnto de alimentos, se nombrar~ púr el juez u• 
tutor interino. 

Art. 317, - El soeeurmniento podrú comüAti r en hi ,,otee a, 
prenda, fi~za, de;1Ósi to de cantid!ld bc~~tante o cubrir-
los alimentos o cualasqui~ra otra fon:.ia de e:are.nat!a su
ficiente a juicio del Jue~. 

Art. 318. - El tutor interino darñ gorP_'ltír. oor el ii:;:ior
te anual de los alimentos. Si cdrniaistrara o.lg-Jn fondo -
destincdo a e<'e objeto, por él dnrá la gare~ttíe. legal. 

Art, 319. - En los casos en que los que ejer:P.n le. oatria 
potestnü ¡;ocen de la nri tad del u;iufructo tle los bit:?nee -
del hijo el im~orte de los alinP.ntoe se deil'1C'ira de dicha 
mi te.a, y r;i ésta no nlca'lZEI o cubrirlos, el exc.,so seré:
de cuunte. de los que e jerz.A?J lo patria ~>ot~stad. 

Art. 320,- Cesa la obli~ación de dar nlinentos: 
I. Cue.ndo el o.ue la tiene cF.rece de los medios pe.re cum"
olirls, 
Il. C-Jando el alimentista deja de necceitcr los e.li"1entoa; 
III. En caso de injuria, falta de dcúios cr2.vcs inferido~
uor el F>li;ucntist•' contra el ouc ocbe nrcstarlos; 
IV. o .. umdo ln necesid2.d de los alir'l~nto" rleoendA ñe lfl. -
conduct~ o tle la fel ta de aolicadÜr: c.1 trnbojc <1.;l r"1i
mr.r~tistn., r.dentrr.s subsistan entn.s causas¡ 
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V, Si el alimentista, ain consentimiento del qu~ debe 
dnr los ulimentos abandona la caen de óste por c!lllaa~ 
injustificables, 

Art. 321. - El derecho de :recibir alimentos no eo renun -
ciable ni puede ser objeto do transacción. 

Art, 322.- Cuando el deudor nlimentnrio no estuviere pre 
scnte o estándolo rehusare entregar lo nec•'isnrio para los 
alimentos de los miembros de BU familia con derecho a -
recibirloa, se hará responsable de lao deudas que éstos 
contraignn para cubrir eso. exigencia, cero s6l·J en la 
cuent:l'.n estrictrunente necesaria para ese objeto y siem -
pre que no se trate de gastos de lujo, 

HABITACION 

Art. 3I.- El domicilio legal de una persona ea el lugar 
donde ln Ley fija BU reaidencia para el ejercicio de sus 
derechos y el cumnlimiento de sus obligaciones, eunquP. 
de hecho no este all:l'. presente. 

Art, 40, El varón y la mnjer son iguales ante la k:r. 
Esta protegerá la orgenizaci6n y el desarrollo de ln -
familia. 

Toda nersone tiene derecho a decidir de manera 
libre, respo~nble e informad.a sobre el número y el esp~ 
ciamiento de sus hijos. Toda persona tiene de;recho a ln 
protección de le salud. Toda la familia ti.en" dcre1!ho r. 
dis:fnitnr de vivienda digna y decorosa. La· L<1y estnblc -
cerá los instrumentos y a~oyos necesarios a :fin áe el -
csnzar tal objetivo, 

Art, 1050. - La habi taci6n da, a quien tiene derecho, la 
facultad de ocupar gratuitamente, en casa ajena, las -
pic1.n.~ necesarias para sí y ,iare las p~ri;onas de su fe-
milia. 
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EDUCACIO?I 

/1rt. 3_,, - La educación que imnerto el Ectndo-l'ederación, 
Estodos-lf.unici]'.)ios, tender& a desnrroller arm6nicnmente 
todM las facultades del ser humano y fomentr.r en él, e. 
la vez, el amor o la Patrío y le concii;nci n ue la soli
da?idad internacional, en la independencia y en la jus
ticia.. 

Art, )o.- en su fracción VI. Le. educación primaria será 
obligatoria. 

Art, 48.- Los habitantes del país tienen derecho r. las -
núarnns ooortunidedes de acceso al siste1:1a educativo na -
cional, ~in más limitaciones que satisfacer los requisi
tos que establezcan las disposiciones relativas. 

Art. 52.- Son derechos de quienes ejercen la patria po 
testad a la tutela: 

I. Obtener la inscri]'.)ci6n escolar ncce<Je.rio para que sus 
hijos o pupilos, menores de edad reciban la educación -
primaria; 

II. Participar o las autoridades escolares cualquier pro 
blemn relacionado con la educación de sus hijos o pu!)ilos, 
a fin de que aquellas se aboquen a su solución; 
III. Cooperar con las autoridades escolares en el mejora 
miento de los educandos y de los establecimie.ntos; y -
rv. Formar parte de las asociaciones de ;>adres de familia. 

Art, 53. - Son obligaciones de quienes ejercen lu petrie.
potestad o la tute1a: 

l. Hncer que sus hijos o pupilos, menores de quince e.fios, 
reciban educaci6n primo.ria.. 
II. Colaborar con las instituciones educativns en las ac
tividades; y 
III. Partici]'.)ar, de acuerdo con los ~ducndoreo, en el 
tratamiento de los problemao de conducta y apr<!ndizaje. 
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Art. 422. - A lllB peraonOB quo tienen al h1 jo b;c,jo Sil pa
tria potestad incumbe, la oblieac1Ón de educarlo conve -
nientcmcnte. 

Art. 80.- del reelamcnto interior del trubejo de esta -
~ecretaria (sección IV), so señala e. dicho de!>artamento
les siguientes funcioneo1 
a) Itn!'Uli::ar la educación social de les :·lln.ljercs y los me
nores que trabajen, a efecto de que conoscan su.s derechos 
y obligaciones 4ue se derivan de la Ley Federal del Tra
bajo y sus reglemcntos. 
g) Promover progrrnnas de educación socie.l pera mujeres,y 
menores trabajadores, tendientes a lot;rnr su progreso -
mnterial, intelectual y moral. 
h) Dictar medidas administrativas encnninadas a earanti -
zar.,i1l biencstnr de los menores trabajadores, promoviendo 
su empleo en actividades de aprendizaje, compatibles con 
su desarrollo físico y mental, as{ como su asistencia a 
centros educativos. 
i) Proponer re¡;laruenta~iones ospcc{ficas de trabajo en -
relación con loa menores. 
j) Vigilar que se cum!>lB los dispuesto del Art. 3o. de le 
Ley Federal del trabajo, relativo al contrato de aprendi
zaje de menores de 15 e.flos. 
k) Cooperar con lELB organizaciones obrerns en redacción 
de convenios individuales y colectivos de trabajo, en lo 
que concierne al trabajo de mujeres y menores a fin de -
asegurar la protección de los mismos, y 
1) Asesorar a mujeres y menores en cuanto a l.os derechos 
que las leyes, los regla~entos, los convenios colectivoo 
y los contratoD individuales de trabe.jo es.tablecen en l)U 

favor. 

Art. 988. - l.oe trabRje.dores me.>•ores de I~ afios, pero men!!, 
res de I6, que no hayan terminado su educación obligsto -
ria, podrán acudir a la Junta de Conciliación y Arbitre
je-solici tr.ndo eutori•eción parn tre.be.jP.r y ecoopa!'.aren
loo documentos que estimen convenientes pare establecer
le compatibilidad entre ·el estudio. y el trabajo. 
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SAWD 

Art. Io.- De la Ley GP.ncrnl de Salud. Ln presente Ley r,t 
elrunenta el derecho o la protección de ln Ralud (!•Je tiene 
todn peroonn en los tén:uno"' del nrtículo 4o. de ln Cona 
titución Política :ie los Estndoi: Unidos ll.8xicanos, esta": 
blece las bases y modalidades pare el ncceso a los ser '
vicios de salud y la concurrenciA de lo Federación y las 
EntidndP.s Pederntivas en mat.eria de salubridad ¡;cneral. 
Es de nnlicación en tod:i ln Rer)Úbli en y sus dis;:iosicio -
nes son de orden público e interés social. 

Art. 2o.- El derecho n ln r¡rot.ección de la salud, tiene 
lM sicuientea finilli.dniles: 
I. El bienest.ar fícico y mental del hombre, !Jara contri
buir al ejercicio pleno de sus c&pllcidEJdes. 
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de -
la vide. humann. 
III. La protección y el acrccenta'Iti.ento de los vnloreG 
que coadyuven a la crención, conservación y disfnite de 
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. 

Art. 3o.- En términos de esta Ley, os materia de salubri 
dnd general: 
IV, !Al. atención materno-in.fentil; 
V. La planificnción fa'Iti.liar; 
XII. La oriantación y vit.,"ilMcia en m:>.terin de nutrición; 
XIX, El progra'llD. contra el alcoholismo; 
XX. Proi;:rarna contra· el tabnquisrno; 
XXI. El programa contra la :armncoae,,endenci ñ. 

Art. 60, - El IUstema Nacional de Salud ti~ne los sieu,ieu 
tes objetivos; 
III. Colaborar al bienestar social de ln noblación median 
te servicios de asi~tencia socie.l, princiPnlmraite a meno= 
res en estado de e.bn.'1dono, anci e.nos, desem~r,re.dos y minas 
válidos, para fomentar su bienestn.r y !Jronicinr ~J inco~ 
pore.ción a una vida equilibrada en lo econ6mico y social. 

Art. 63.- Ln protecci6n de la sAlud física y mental de los 
menores ea una responsabilidad que com~arten los padres,-
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tuto:r~o o quienes ejerzon ln patria potestad sobre ellos, 
el Estado y la sociedad en eencral, 

Art. 65. - J..as RUtoridades senitP.rins, educativ11s y labora 
'lee en sni:; rcs))cctivos ambitos de coml)ctencia, apoyaril..n-
y fomentnr!Úl: 

I. Los proeramrui riera podres destinados a promover la 
atenci6n materno infantil¡ 
II.- Lns activiñedes recreativas de esparcimiento y cult:!_ 
rnl ea destinadas a fortalecer el núcleo fe.miliar y promo
ver la salud física y mental de aus integrantes; 
III.- La vigilancia de actividades ocupacionales que pue
dan poner en peligro la salud fíoica y mental de los men!:!_ 
rea y de las mujeres embarazadas; y 
IV, - Las demás que coadyuven a la proteccicSn de la salud 
materno infantil. 

PATRIA POTESTAD 

Art. 414.- La. patria potestad sobre los hijos del matri
monio se ejerce: 

I, Por el padre y la madre 
II. Por el abuelo y la abuela paternos 
III. Por el abuelo y ln abuela maternos. 

Art. 4I6. - En los oasoa previstos en los nrt!culos 380 y 
38I cuando por cualquiera circunstancia deja de ejercer 
la patria potestad alguno de los padres, entrará n ejer
cerla el otro, 

Art. 415.- Cuando los dos progenitores han reconocido al 
hijo nacido fuera del matrimonio y viven juntos, ejerce -
r!Úl ambos la patria potestad, 

Art. 42!.- MientrB.S estuviere el hijo en la -patria poteJl_ 
tad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin 
permiso de ellos o decreto de lB·eutoridad comuetente. 
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.llrt. 30. - Do la l<!y Federal del Trnbnjo. - El trnbu,io es 
un derecho y un deber social.. No es un artículo de co -
rnercio, exige res~eto para lmi libcrtru!es y di¡;ni!.lwl de 
quien lo presta y debe efectuarse en condicionen que 
aseguren la vida, l.a salud y un nivel ecónornic" decoro
so para el trabajador y su f'runilin. 

Art. 22.- Q.ieda prohibida la utilizaci6n del trabajo do 
loo menores de catorce e.íloi:; y de los mayores de est.a 
edad y menores de dieéiséis que no hayan terminado su -
educaci6n oblieatoria, salvo los casos de excepci6n q~te 
apruebe la nutoridad correspondiente en que n su juicio 
haya compatibilidad entre los estudios y el trubajo. 

Art. 23. - Los mayores de dieciséis años pueden prestar -
l:l.bremente sus servicios, con las limitaciones este.bleci 
das en esta ley. Loe mayores de patorce y memoren d!l di;:;
ciséis necesHan nutorizaci6n de sus padres o tutores y .• 
a f'al.ta de ellos, del sindicato a que pertene~cen, de la 
Junta de Conciliación y Arbitre.je, del Inspector del Tra 
bajo o de la Autoridad Política. -

Art. 173.- El trabajo de los mayores de catorce rulos y 
menores de dieciséis queda sujeto a vilP.lancie. y prote~ 
ción especiales de ln Inspección del Trabajo. 

Art. 174.- Los mayores de catorce y menores de dieciséis 
af!os dcberan obtener un certificado médico qu'e acredite 
su aptitud para el trabajo y someterse a los exá~enes m~ 
dicos que periódicamente ordenen la Inspec.ción del tra : 
bajo. Sin requini to del certificado, ningún patrón podr>Í 
utilizar sus servicios. 

Art. !75.- Q..teda prohibida la utilizr,,ci6n del trabajo de 
los menores: 
I. De dieciséis Gños, en 1 

a) Expendios de bebidas et:1bri c&antes de consumo iru:iediato. 
b) Trabajos susceptibles de afectar su mornJiñe.d o sus --
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buenas contur.>.brep, 
e) Trabajos ambul.onteo, ualvo autori;•nción eopeciaJ. de -
lo I11soecci6n dol trabn,jo. 
d) Trabajos subti<rrt\neoo o submnrinoa. 
o) .Labor~s peligrosas o insalubres, 

,f) Trabajos sup.,rioNB a eua fuerZIUJ y loo que puedan 
impedir o rP.tarrle.r su desarrollo 1'Ísico normal. 
g) Estahlecimient:os no industriales dcs;ruée de las diez 
de la noche. 

Art. 176.- Lns laborea peligroans o inselubrcs ~que se 
rofier~ el artículo nnterior, son equell!U! que, por le 
neturo.lezn del trabajo, por lne condiciones físicas, -
qu.Ím:l.cru:; o biol6gices d&l medio en que se preetnn, o por 
ln compoaición de ln ::l!!.tcrie prima 'JUC se utili7f4, son -
capncee de actuar uobrc la vida, el deanrrollo y la salud 
fÍsic~ y roento.l de los menores. 

Art. 177.- La jame.da de trabajo de lea menores de dieci 
eéie P.ilos no podrá exceder de seis horas diarias y ecbc
rá dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre loo 
distintos ~eríodos de la jornada, disfrutarán de repooo -
de una horn por lo menos, 

Art, 178.- Q..leda prohibida la utilización del trabajo de 
loe menores de dieciséis afioe en horas extraordinarias y 
en los días domingos y de descenso oblieatorio. 

Art, r¡g,- Los menores de dieciséis años disfrutarán de 
un periodo e.nual de vacaciones pagadee de dieciocho días 
laborables, por lo menos. 

Art. ISO. - Loa patrones que tenea.n a su servicio menore:o 
de dieciséis allos eetán obligados a: 

I. Exiair que se les exiba loa certificados médicos que 
acrediten que están aptos para el trabajo. 
II. Llevar un re¡:istro de inspecci6n ellpeci.al., con 1ndi _ 
cae:! ón de 111 feche. rl(' t<u nacimiento, eles e de trabajo, -
horario, salario y demá:s condiciones ¡o;er:er?..l<!s de trabajo, 
III. Debe decir1 Distribuir <?l t.ro.bajo o. fin de '!ti~ disnou 
gen del ti~mpo necesario pera cumplir sus progrnmns esco-
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lares. 
IV, Pronorcionorlcs cn".>acitochln y ndiestrn.-niento on los 
términoo de estn ley; y 
V. Proporeionar a las eutoridhdes del trabujo los infor
mes que ~oliciten. 

Art.- 267.- !lo podrá utilüarce el tr:tbr1jo de loe menores 
do dieciséis e.fían en mrmiobrns de servicio público <le -
carea, descargH, eAtiba, desestiba, etc., que ee efectue 
g.bordo de 1.ruques o en tierra.. 

Art. I;:>), Fracciones II y III. La ,jornada máxima de tra -
bajo nocturno seró. de 7 horas. QJ.ednn u1·ohibidas: las 
labores in~alubres o peligrosan, el trabajo nocturno in
dustrial y todo otro trabajo desnués de las diez de la -
noche; de los menores de diecii:éis años; 

Q.ieda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los 
menvres de catorce años. Los mayores de esta edad y meno 
res de dieciséis tendrán como jornada máxima la de sei~ 
horas. 

Art. 54I. Los inspectores del trabajo tienen los daberes 
y atribuciones siguiente::;: 
I. VigilP..r el cumpli.micnto de las normas de trabajo, es -
pecinlmente do las que establecen los derechos y obliga
ciones de trabajadores y patrones, de lElS que reelnmentan 
el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que 
deteI'IT'~nan las medidns preventivas de rieseos de trabajo, 
seguridad e hi¡_;iene. 

REGLA!r.EN1'0 DE LABOrtES PELIGROSAS O IllSALUBRES PAM MUJERES 
Y MEJWRES, 

Art. IB. - En fábricas, talleres y en eeneral, en todos -
los lugares de trabajo, se prohíbe a las mujeres menores 
de 16 ai\os, cargar, con los brazos o con la espalda, far 
dos cuyo peso excednn ID kilo¡;ramos ~· a los varones de '.:' 
la misma edad, los que excedan de 20, 

Art. 19. - I¡;nalmentc a los menores de I6 afies, ee les 
prohíbe em~·ujar o arrastrar cnr¡::as .en trab11jos de cual -
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quier clase, que lea obliguen a desarrollar un osfuer7~ 
rnusculnr SUJ>Crior el necesario ¡;e.ro mover ~n di reccíón -
horiz,ontal los pesos <!Ue se citan R conttn1J.aci6n ';f en -
los di versas condiciones que ee expresnn: 
~I. Carretillas: 
Varones de 14 a I6 nl'Sos, 40 kilogra~os. 
III. Vehículos de tns 'o cuatro ruedas (cr.rros de mano) 
Varones menores de 14 Dilos, 30 kilogramos. 
Varones de !4 a I6 años, 50 kilogramos. 
IV. Triciclos, porteRdoros o renRrtidores. 
Varones de 14 a 16 ai'ios, 50 kilogramos. 

En las cifras !\notadas los vehfoulos no podrán 
exceder en peso a la mitad de los kilocrrunos de carea s&
fiolados, y cuando excediere será d~srninuidn esta Última -
en proporci6n a1 peso excedente del vehículo. 

Las mujeres y menores de J6 afios no podrán ser em -
pleados más de cuatro horas, durante ln jornada de trn -
bajo en transportar de U."la mnnera continua los pesos eeñ!!_ 
lados anteriormnnte. 

Art. 20.- Q,teda nrohibido el trabe.jo nocturno a los men2_ 
res de 16 años, durante el tiem!'.JO comprendido de las 
veinte horas de un día a le.s seis horas de la m&.i"'iana si 
glliente, el pe.tr6n no podrá emplear aJ. menor en nín¡;t.tna -
especie de trabajo. 

SANCIOllES 

Art. 24.- Serán condiciones nulas y no oblir,arán a los -
contratantes aunque se expresen en el contrato, las ~ue -
fijen las labores ::iclicrose.s o insP-lubres. orohibi das oor 
este rer,lamento pe.re las mujeres y los menores de IG años 
o violen 16.S condiciones señaJ.ednE en el mismo. 

Art. 26. A los trabajadores que no cum::ilon con este re~l."!!; 

mento, se les aplicarán, previa investíc,aci6n, las. medida~ 
disciplinr.rias que señale el contrato colectivo del tra 
bajo o el 1·¡;.lw:iento interior de trabe.jo y en le. forme que 
los mismos determinen. 

Art. 995. - Al patr6n que viole las normas que r) gen el tr!!; 
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:iajo de las iruje:res y de los mcnoreo, se l.e imnondrá mul 
l•a por el equivalente de 3 e I55 vece& el r,nlorio m!ni!o(;° 
ecne:ral, calculado en t6rrninos del ort.ículo 992. 

DERECHO PROCESAL DEL T!WlAJO 'i t¡.;y DE Al•!PARO 

Art. 69I. - we menores trabajadores tienen canacidad pn -
ra comparecer a juicio sin necesidad do ~.utorización lll
guns, pero en el caso do no ostar e.sesorados en juicio, -
l.a junta Eolicitará le i.ntervención de la Procuraduríe. 
de la Defensa del Trabsjo .para teJ. ef,,oto. Tratándose de 
ir.enore" <\e I6 P..íloa. Lu Procuraduría de 11< Defensa del Tl"a 
bajo les designará un representante. -

Art. 60. - El menor de edad podrá pedir amparo sin la in -
tcrvención de su le¡r{timo repreeentante cunndo éste !:e -
halle r,uscnte o imoedido, pero en trü c~o, el juez, sin 
perjuicio de dictar las providenciELS que sean ureentes, 
lo noinbrera un representante especieJ. pM"a que interven
ga en el juicio. 

Si el menor hubiere cumplido ya catorce afios, po -
drá hacer la designación de representnnte en el escrito 
de la demnnda. 
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LA PROTECCION DEI, ME!IOR POR LAS !J:[;TlTUCJOJ;;;s LJE 
SEGURIDAD SOCIAL 

"El Derecho de Seguridad Social- ee una rama del 
Derecho Sociul c¡ue ccm~rende a torios los tr11bajl\dorec, -
obrerofl, empleado!! domésticoa, deportiste.e, etc6ter11, pa_ 
ra su protección integral contrn lss contingencias de 
sus actividades laboro.les y ryara orotegerlos frente a to 
dos loo rieego"' que nu!>d".ln ocurri ~les. Entre nosotros el 
Ser,uro Social es obligatorio y debe Protee;er por igunl -
n to•los J.os trabajadoree de le industria, del comercio :;¡

5 de cu18.<¡uier actividad laboraJ., etcétera" .. t'J!ruaba, I98:r). 

En las Coneti tucionee de todos loE pe.íoe:!l se con
saffra o J.a niflez el derecho a desarrollarse en forn:a. 
ó9timn, fí~ica y mentalmente eotableciéndose un mnrco de 
protección loe;al del cual parten modid¡v, específicas en 
materia de educeoión, se.lu1, inte(.;ración :fnmilinr y otros 
as9ectos encaminados e bene:fici ar 1 n con di ci ón del rdi'lo
fv.nda!:len tal;nente regulados por las ln1;islacionen corr<'s
pondientes y ejecutados por las insti tucioneo creadas -
ospocíficamente oara ello, o por aquello" oue indirecta
mente coJ.nbornn con ~1 lOé'.TO de los :fines seüalados; este 
es el crwo de ls!' inoti tucionoe de Seguridad Social. 

La idea de la Seguridad Social surgió de lt:.S acciQ 
nes del PreAidente, Rooselvett y de un enscyo extreordinn 
rio· del economista ingl~s Williem Beveridg~ &:fectuedo a: 
mediados del presente si('".lo. 

En términos ffeneral.es todas los sistemas otor¡;an
preatnciones en especie o en dinero, dírigide.s n contri
buir al mejor desenvolvimiento del niño, Le.s ve.rientes -
existentes entre unos y otros, en relación al disfrute-
de las prestscionP.s ee dan princip&lmente en el nonto y 
tiemno del goce de í.as pensiones y en los requisito!' de
calificación, 

-- 113 



Eo MÍ como di recte o indirecte.mente las insti tu
ciones social''son un instrumento ele protecci6n a la in-
fancie, que no s6lo vela nor la salud do sus menores em
parados, sino que colabora, a través de los meor.nismoo-

' noropiados, en el sostenimiento económico de éstos, pro
curando que !lnte determinados rioccos irreparables pue~
dan continuar desenvolviéndose dentro del marco de unn -
villa cligna. 

La Decl.u-eoi6n Universal de los Derechos }h..tmnnos 
de las Nacioneo Unidas, establece 1 

"Toda persona, como mie1nbro de le sociedad tiene 
derecho a le Seguridad Social, y s obtener mediante el
oofutrzo llaoiono1 y la Cooperación Internacional, h~bida 
cuonta d9 la orga11izaci6n y los recuraos de cede Estado, 
la satisfacción de los derecho& econ6micos, sociales y -
cultv.ralee, indispensables a su dignidad y al libre dese 
r1·ollo d., su personalidad" Cllév¡.et, Iiltem, del 'Drabajl))7J6· 

En la Dec1araci6n Iberoamericana de los principios 
fundnoionta1os d<Jl Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Socia:¡, la defensa y protección do inician desde la con
cepción del niño hasta su capaciteci6n • Para la rea1iz~ 
ción de est~s fines est6n propueote..s alguni.s medidee priE_ 
cipalesr Los subsidios o a.qignaciones familiares, una me
dida urgente, pues os de verdad 16eico contemplar le gren 
centidad de niños que trabajan en formes diversas, no eiom 
pre P,Orque carescen de padres, sino· más frecu.entellll'!nte 7'_: 
porque los ingresos de éstos no son suficientes pe.re cu-
brir la necesidad de la famili e, La segunda medida es el
eubd dio o P.signación de. orfandad. 1"3í, la Se¡;uridad So-
cial debe estar presente desde la concepción del ser y el 
nacirr.iento del niño hasta el momento en que ya esté sufi
cientemente capaci tr.do pnra luchar y triunfar en le vida 
soci aJ.. 

ORGJJ;J:!.ACI01; n:1·sm:ACIOl:Ji.L DEL TRABAJO. 
En el af.o rle !919 en que fue funrla<la ·y nor así 

h11ber:Je deternunndo desde su Constitucidn en la Declare-
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ción de Filadelfia, este ore;ruiismo ha tenido como prooó
si tos b6si cos 1 
I,- La protección de la infnncin tendiente a la abolición 
del trabajo de los niFio~ y a la imposición de ciertos l{
mi tea cuando trabajan, a eíecto de que estén en posibili
dad de continuar eu educación y de que se les eeeeure un 
~esarrollo f{sico ndecu~do, y; 
2,- El establecimiento de programas diri!Pdoa al bienes
tar infantil en todas 1 as Necion<>s del 11.undo. 

Uno de len princi '>Bles estrete¡;i as de la OIT en -
su lucho contra el treb~jo de los niños se ho desarrolla 
do e trav;a de la adopción y aplicación-de normas labor~ 
les internacionales. 

La comisión de expertos manifestó que" Las Legis
laciones Nacionalo~ no deberían prohibir todo ti~o de ªR 
tividad laboral infantil, como tamDoco lo hacen las nor
rnes de la OIT. El trabajo dentro del á~bito familiar por 
ejemplo, no debería ser considerado en general como reprg_ 
bable, Lo que prohínen lo~ instrunmntos de OIT es que se 
imnone;an a los ni!'los tareas que exie~.n recursos físicos 
y mentales su~eriores a los que normelrnente posseon, o -
qqe se interfiera con su desarrollo educrtivo. Se trata 
de regular las condiciones en que es penrosible el acceso 
de los jóvenes" (27·). 

Las; medidas de le...:OI'f.,.en.1 torno ·P.l.i problema engen
drado por el abuso y explotación de los !'enuefios en el -
trabajo, ha sido1 

La prohibfrión del traoajo infa.ritil. - 'deteI'r.'.inán
dose el caso, edades mí ni mas de admisión al empleo, de
acuerdo a la coteiror! u de éste, En l'rinci rii o le edad n:í_ 
ntma general se encuentra en los 14 afios de acuerdo al -
convenio número 5, sobre edod mínima en trabajos indus-
triales exoedido en Wnshineton en . .I9IY, revisado por el 
convenio número 59 de G<ínove en 1937 que lo elevó e 15--
e.í'los. 

1'.'l mns reciente convenio, el n•J!!!ero I3fl de Ginebra 
de 1973, ado,.t.ado como im;trumento gen~ral !JaTB reempla-
2nr de manera erP..duP..l a todon 102 mencionados, establece 
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que todoe los miem\>roe para los cualeE eottf en vigor; ee 
comoromotan e seoiir une política nacionol que a~oeurc-
le ebolici6n efectiva del trabajo de los nifloa y elev~ -
proeresivamente la edad mínima de admiai6n al emol~o o -
él trabajo Et un nivel ')Ue heea no si ble el más com::il"!to -
desarrollo físico y mental de los m~nor·es (Art. lo,), es
pecificando en una decler•oión anexo n su ratjficación -
la edad mínima en su territorio, misma que no podrá ser
inferlor e aquella en la nue cese la oblie~cl ón o~co1'1r, 
o en.todo caso, los !5 e.l'ios (Art. 2o). 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INl'AJ:CIA. 
Al tennino de le 6enun1Je l;irnrre Mundial en diciem-

bre de 1946, sa creó por ias Ne~ionee Unidas el. U.N. J:, ;::, E. F, 
con l.a finalidad de encomendarle le tarea de programar y -
actividades tendientes a buscar soluciones positivas a loo 
grnades problemas que A:factaban en distintos pa.:foes, n la
infancia y adol.e11cencia.. 

El principal objetivo de la ll.ll. I. c. E • .F. se boa a -
en cooperar con las Naciones, riue ~e encuentnin en das11 -
rrollo para mejorar la situp.ción de los nif,os mediante -
políticas·de asistencia que contribuyen apa:rte del bone -
fici.o inmediato de la infm'l.Oia1 también al desarrollo per 
sonel. y eocial de los pai"sas eh. que ellos viven ((28). 

En la mayoría de las Naciones se han aceotado y re
conocido en su le¡;islP.ción, derechos que corresponden al 
nifto, inclusive la Organización de l.as Naciones Unidas, -
~l 20 de Nov. de 1959,, a través de su Asrunbleá General, -
mirobó ?Jor unanint'ldad de votos la "Declnración de loe De 
~chos del Niiio"fl!9). · -

En el aílo de I979 como "A."io Internacional del Nifío", 
:fue procla:n;,do, nor la esrunblea General de las Hncioneo -
Unidas, muchos países y oreanizaciónes de todo el mundo 
respondieron a la oolicitud de .estudios y acción a.l re:
pecto. Al¡;umw orc,o..'1iznciones dedicaron atención al est!!_ 
dio de la nutrición ini'a."ltil, otras a su educación y otras 
en fin e su bienesta.r en general. La contribución especial 
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ele le. 0.1.'l'. fue un eeúud1o oobrr el trabe.jo ele lon ni
iío11, En el cue.'.l . .:;e concluyó que 1 lr. rn7.Ón f•1n.lt1l"úr.te.l -
por le. c;ue los menores VM a trnr·n,inr o uno e•lr>·1 infc-
rior o la leeal, es oor f&.ltn ele rei::ursoE; P.conÓ;ni.cos en 
el n1folco fEunilifr, lo •.¡11e guardo cr;tJ'ccha reloci6n con 
le. 1"al to de dcsnrrollo de los nuí"cs en que c>'te f•mÓrne
no se produce mi'..s r. rncnudo. Existe tar.ibiér. unr. relación -
directo entre el trabr.jo a odhd ternr·rPnc y lo esca~a di!f. 
ponibilidod de isnti tuci oncs educnt.ivc.s de c.~istencir -
obli¡;atori n, lo que se B.['.lldi~e por l,'r. difi cul trul.cs de -
supe:rvü:nr, por no haber eistern'ls de inspección odecu&-
dos, de lo correct'e. a)'.llicaci6n de le Jr-y rei;pecto de le. 
protección 1el menor. 

Evidentemente que es difícil establecer normas -
que :reffl.llen odecuadn:nente el trobnjc- de los :ner.orcs y -
mM problemático el nplicarlan. De hP.cho esa dific~tad 
se utili~e. con frecuencia. como excue:,' p8ra no a.oClptr>r m.!!_ 
didas leeisletivr.s o refUlc.torins cr• c1ert()s SC\ctores. 
Ce.he e.grege.r que los or¡;a...,imnos de n:n:iJio <i ln niiioz re 
suelvcn parcialmente c1 problemEl-, 0J1Jes no intervl.encn de 
manera. directa en la su!'ervir.ión ·;; e>:tUdlo del "trabajo" 
de menores. 

Por Último menciona.remos que 1 a lnrti tución se S!!_ 
guridnd Social se perfila cu?ndo en 1929, se refonua el
e.rt!culo I23 Constitucional., el cueJ. dió origen n la Ley 
del Seguro Socie.l. En esta reformo se consiñeró de utili 
dad 9Ública le. ex)'.ledición de dicha J..ey y se creo el lns: 
ti tute> l>'exicnno deJ. .Ser,uro Social, ¡isÍ culr.Unó la obra -
Legislativa en favor de los econ6:r.ic=~nt~ débiles ~ue -
habi'.e. inicio.do el Congreso Con~ti tuycnte de ~eré taro y 
cuya base se encuentra en los sieuicntes conceptos de la 
exposición de motivos corres:oondJ.entP.s. "• •• F.:iendo el -
salario la Única fuente de le que los trebojndores obtie 
nen loe recursos indisoeruinbles para la st1bsietencie. de
ellos y la de sus familin::-es, todo hecho que implica péL 
dida. o disminución del rr.ismo cnusn e. todos el.los perjui
cios t:rescendente.les"!30) , 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la investigaoi6n bibliogr.U-ioa nos encontramos 
con estudios que en !orroa indirecta aportan pocos datos 
y estos sin, relevancia con respecto a la susencia de las 
funciones paternas. Se pudo observar en estos estudios -
lo siguiente 1 que la !al.ta de caril'lo, el abandono y las 
relaciones conflictivas de la familia influyen determi-
nantemente en el inadecuado d9sarrollc de la pereonal.idad 
del nil'lo. 

Por lo aual. ee considera de suma importancia Óeta 
situact6n, si l'!e tome en cuenta que loe nil'los que traba
jan están f'uera de su hogar la mayor parte del tiempo,r! 
z6n por la oual los roles que deben llevar a oabo los pa 
dree con respecto a sus hijoe no se encuentran preaentee, 
Les funciones para Erikson {!976) "etapas interrela.oiona 
des" que deben"oump1ir" los padres eon lM siguientee 1 -

-dar al niflo la consistencia e igu!\l.r!nd de ln ewperiencia 
Para que se produzca conf'iMza. 

-dar las oportunidades de probsr 1118 apti tudee a1 r1 tmo 
propio y en la forma propia para que conduscan al. nil'lo -
a la autonomía. 

-libertad para dedicarse a aotividedee y las respuestas 
pacientes de los padres a las preguntes van a conducir -
a la iniciativa. 

- permitir que el nil'lo haga oosas y se le al.aba por sus -
exitol!I para que produzca laboriosidad. 

- el reconocimiento de la continuidad y la igualdad en la 
personalidad {especial.mente en loa papelea relacionado& -
con el sexo y la ocupaci6n) aún en situaciones diferentes 
fomentare. l.e. identidad {Erikeon, 1976), 

Ante esta eituaol6n y por fa1ta de investiga.oione11 
con reepecto a la percepoidn de loe hijos hacía loe padree 
Surge la siguiente interrogante ¿ C6mc eer! poroibida la 
ausencia de las funciones paternas Mi los ni!'loe que tl'l'lb! 
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jan con reenecto a los factores der 

PROTECCION 
PS!COLOGICA 

ATENCION 
ACEPTACION 
AF'ECTO - AMOR 
ESTA!JILIADA 

PROTECCION 
F'ISICA 

EDUCACION 

AI.Il\IENTACION 
HABITACION 
VESTIDO 

Esta investigación ee llevó a cabo durante el mee de 
noviembre de I986, dentro y alrededor del mercado de "Tepito 
Ropas y Telas" perteneciente a la Delegación Cuauhtómoc con 
35 nifloe entre 7 y I3 afloe, loe cuales eutaban trabajando -
como comerciantes. 

OBJETIVOS GENERALr:fl 

Conocer que !'unciones eetÁn cumrliendo los padree de 1 
loe niflos que trabajan en la zona de Tepito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer si los p~dree de loe nifloe que trabajan están 
cumrliendo con lRs funciones net~nrns rle nrotección psicoló 
V.ca: atencl.ón, aceptac1 ón, 11;,,or y estahiÜrlad. -

Conocer ei los padres de los niflos que trabajan están 
cumrliendo con l~s funciones paterna~ de prbtección física: 
:llimentación, habitación y vestido. 

Conocer si loe padree de los niflos que trabajan están 
cumpliendo con le.e funciones ¡mternRs de educ0ción. 

Saber sl. oe encuentren presentes las "etRnM interr!_ 
lacionades" del desarrollo psicosociRl en los niflos que 
trabajan en lR zona de Tepito. 
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PROBLEMAS GENJmALES 

¿ Loe nif'!os que trabajen percibirán ln presencie de las -
funciones paternas des protecci6n neicol6gice, oroteccion 
física y educaci6n.? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿ Habrá relaci6n entre la ausencia de la funci6n' paterna 
de atención y el des.u-rollo de la oersonalidad del nif'!o -
que trabaja ? 

¿ Habrá relnción entre la ausencia de la función paterna 
de acentac1Ón y el desarrollo de la personE\J.idad del nif'!o 
que trabaja ? 

¿ Habrá relación entre la ausencia de la función paterna 
de amor y el desarrollo de la personalidad del nif'!o que 
trnba,ia ? 

¿ l!ab1°á relación entre la ausencia de la función paterna 
de es1;abil1ded y el desarrollo de la oersonalidad del nif'!o 
que trabaja ? 

¿ Habrá relnción entre la ausencia de la función paterna 
de alimentación y el desarrollo de la personalidad del -
nif'lo que trabaja ? 

¿ Habrá relación entre la ausencia de la función paterna. 
de habitación y el desarrollo de la oersonalided del nif'lo 
que trabaje. ? 

¿ Habrá reLaci6n entre la ausencia. de la funci6n paterna 
del vestido y el deoarrollo de la nersonalided del nif'lo -
que trabaja ? 

¿ Habrá relaci6n entre la ausencia de la función paterna 
de educación y el desarrollo de la personalidad del nif'lo 
que trabaja ? 

¿ Se encontrarfu presentes las "etaoae interrelacionadas" 
del desarrollo osicosocia1 que marca Erikeon en loe nif!oa 
que trabajen en la zona de Tepito ? 
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HIPOTESIS 

Si afecte en el desarrollo de le pereonlll.idad del 
nif'lo que trabe.ja le. !lllaencie. de la !unción paterna. 
de atención. 

No afecta en el deae.rrollo de la personalidad del 
nif'lo que trebajn la ausencia de la función paterna. 
de e.tenci6n. 

Si afecte. en el desarrollo de le. peraone.lidad del 
nif'lo que trabe.Je. le. e.usenoi a de la funci 6n pe.terne 
de aceptación. 

No afecta en el deearrollo de la personalidad del 
nif'lo que trabaja le. ausencia de la función pe.terne. 
de aceptación. 

Si afecta en el deae.rrollo de la personalidad del 
nif'lo· que trabe.ja le ausencia de la !unc.ión paterna 
de Bll\or. 

No afecta en el desarrollo de la personalidad del 
nil'lo que trabe.je. le. aueenci a de le. función paterna 
de emor. 

Si afecte. en el desarrollo de le personalidad del 
nif'lo que trabe.je. le auaencie. de la función pnterna 
de eate.bilide.d. 

No afecta en el desarrollo de le personalidad del 
nif'lo que trabe.je. la aueenci a de la función paterna 
de estabilidad. 

Si afeote. en el deee.rrollo de la personalidad del 
nif'lo que trabaja la ausencia de la función pe.terne. 
de alimentación. 
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No· afecta en el desarrollo de la oereonalidad del 
nifio que trabaja la ausencia de la función estema 
de olimentRción, 

Si afecta en el desarrollo de la oereonAlirlRd del 
nifiO r¡ue trnbajA la· BUBenCiB de la funci6n ¡iaterna 
de hebi tación. 

No afecta en el desarrollo de lA nersonalided del 
nifio que trabaja 111 aueenci a de le función naterna 
de habitación. 

Si afecta en el desarrollo <le la nersonalided del 
nifio r¡ue trabaja la ausencia de la función naterna 
del vestido, 

No afecta en el desarrollo de la nersonalidad del 
niílo que trabaja la ausencia de la función naterna 
del vestido. 

Si afecta en el desarrollo de la oersonalided del 
nifio que trabaja la ausencia ile la funci6n naterna 
de le educsción. 

No afecta en el desarrollo de le nereonalidad del 
niílo que trabe.is le Pueencin de lA función paterna 
de la educeci ón. 

VARIABLES 

TARIADLES DEPENDIENTES: 

JESARROLLO: Por desarrollo suele entenrleree la evoluci6n 
1rogreeiva de las estructuras de un organismo, y de las 
'unciones por ellas reoli7adA.S, haUa conductl'ls de mayor 
,nJ.idad o consideradas superiores. 

'ERSONALIDAD1 La personalidail exnreea la totalidad de un 
nrlividuo, tal como aparece a loe demÁB y n sí mismo. 
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W'ABrAllLES 

Percepci6n 
PntemM 
puncione e 
Atenci6n 
l\ceptnci6n 
A.11or 

INDjil'ENDIENTES 

Estabilidad 
Alim11ntn!li6n 
Hnbitnci6n 
Vestido 
Educecicfo 

r::;JlCR!'CION1· Milisie interpretativo de un conjunto de fü;_ 
toa, a partir del oua1 el sujeto obtiene in
rormaci6n. Le percepoi6n puede entenderse oo~ 
mo un proceso pneivo de extrnoci6n de informa 
oi6n exoluuivemente guiados por loe datos, loe 
esquemas oogniti~s (experiencias previas y me 
moria) entr11n en juego en el proceso en la me
dida en que dirigen. la exploraoi6n perceptiva
Y determinan tanto loe procesos de busqueda del 
objeto como la extracci6n de informeci6n n par 
tir de este, -

PATERNAS1 U el estilo de direcoi6n autoritario en r¡ue 
se pretende facilitar el bienestar del otro, 
(de padre e.1 hijo) imponiendolo lae conductes 
que ae estiman edecuañas, 

FUNCIONES! Proceso transitorio consistente en una eerie
de moditicacionee que so dF1n en •.m organismo 
y qt\e cumplen un papel ednptF1tivo para la su
pervivencia de este (puedo tener origen exter 
no o internoLY lo mueve a actuar para satis'.: 
fFtcer dich! necesidad '!f.'. restablecer as:! la -
ooneietencia de au medio ·interno o el equili
brio organismo - medio externo. Se dice que -
la !'unci6n eB transitoria porque eu duraoi6n 
se limita al tiempo requerido para eatiefacer 
le neceilidad, 
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Para que los ni!íos tengan une. educe.ci&n escolflr ee necesFlrio 
que los padrea lee proporcionen! 
e) el material eecolnr necesnrio 
b) uniforme o ropa pare. ir a le. escuele. 
c} lee brinden su apoyo en la reviei&n de la tarell 
d) les dediquen tiempo, como es el aaietir A ;juntas, 

el llovarloa a la esc•~ela, eto. 

CON1'ROL DE VARIABLES! 

I.- Niflos que trabajan 
2. - F:dad de 7 afloe a I) afloe 
3. - Q.1e asistan a la escuela 
4.- Q.te hAbiten al menos con uno de sus orop,enitores 
5.- Q~e laboren en la zona de 'fenito. 
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MUESTREO 

La poblaci6n fue seleccionada en lo que comprende ofi
cial.mente le. zona comercial de ~epito, ye que la misma posee 
fuentes de trabe.jo y dadas estas ce.re.ctorísticee ae oropioia 
que ahí el nií\o trabaje. 

Para conocer el número de la poblnci6n infantil de Te
oi to se recurrio a la Dolegaci6n Cuauhtem6c {ya que es la De
legacicSn a la cual corresponde el barrio de Te pi to) al Regis
tro l'ederal de la Poblsci6n y a otras dependencias relaciona
das, los resultados obtenidos fuerons le. no exletenci~ de da
tos oficiales y concretos de le poblaci6n infantil de Tepito 
y menos aún de los nií\os que trabe.jan en eea zone.. Bata eitua 
ci6n nos llev6 e realizar un l!Usetreo ce.as por ce.se., pregun : 
tando el número de nií\os que habiten en ceda une de elles, así 
como sus respectivas edades; le. zona eet11vo límite.da por las -
~i~ientes ce.ll~s: al norte por Canal del Norte, al este por 
Av. del •rralJa,jo, e.l sur por Costa Rice., el oeste por Ray6n. -
Así de esta m&ners se obtuvo el conocimiento de la poblaci6n 
infantil existente en osa zona y se procedió a determinar el 
te.mallo de la muestra

1
se utiliz6 el muestreo aleatorio simple. 

El tipo de muestreo que se utilizo es el llamado con--
1',lomerado ya que según cita 'Nillirun Cochiran ( ) se utih za -
cuando1 

a) no existe un marco. 

b) cuando lee ce.racteríetice.e de la 
poblaci6n se encuentran disnersae. 

Por lo tanto la variable de interes fue1 ¿ C6mo perciben la -
ausenoia de le.a funciones paternas los niftoe que trabajan? 

f,As unidades primarias 1 las caeae 

LB.a unidades secundarias: los nií\os que trabajan. 

El trunAflo de la poblaci6n obtendidn ru~ d-. N • 340 ni
ños, le distribuci6n ~e la poblaoi6n por edades no fue non¡ial 
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ya 11ue Rl (l'.raficarla ea obtuvo una muestra heterogénea, obt~ 
niendo ~o! una di'3tribuci6n triángular asimétrica. 

El tRmallo de lR muestra fue obtenido por medio do la 
fórmula¡ 

Donde 1 

n .. N-I (I-p) 

(cv)2 p+I -p 

N - I 

n D tameffo de la muestra 
N : tameffo de la poblaoi6n 
cv - desv1ac16n eet!Úldar 
p .. poblaci6n de nil'loe con 

de trabajar 
n ., 35 nit'!oe 

probabilidad 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

La edad de la poblaci6n estudiada estuvo comprendida 
entre loe IO eflos y loe I2 a.l'los. fil 74" ee originar! a del -
D.F., el otro restante es del Estado de México. 

El 89" de loe nil'los vive con ambos padree, hermanos, 
abuelos, tíos y ,Pllimos, el reato vive· con uno de los proge
nitores. Siendo las ocupaciones de loe fe.mi.liares heter6ge
neae, trabajan como comerciantes, obreros, empleados y bul'2, 
orátaa. 

KI. tipo <le trabajo que desempel'lan estos niilos ea en 
el comercio. El 89:' ee en un negocio familiar fijo, mientras 
que el II" labora en un negocio que no es de la famtlia. 

El 97f. de loo entrevistados acept6 eetoar trabajando 
y a61o u.no de ellos lo negó. El tiempo r¡ue llevan trabajando 
varía de ·I a 4 e.fioe. Por ya tener ese tiempo loe ni!los, sí 
lo coneiderán como un trabajo y no como una actividAd temp~ 
ral o circunstancial, 
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El 94'f. de loa menores asisten a la escuela el 6'f, 
no. Ea eignifioativo mencionar que ol grado escolar a1 
cual aaiaten corr9eponde a la edad del nii'lo, obaervango 
asto en los siguientes porcent~jes1 el 39~ asiste gr5 
grado de primaria, el D'f, al 6 grado y el. I4'f, el 3 al'lo 
de nrimari a. 

El concepto '1lte tienen del. trabajo loa nifloa que 
laboran en Tepito asl el medio de hacerse reaponeabl.e y 
l.a forma de obtener dinero para citbrir eua neceei dlldse. 

HIST!1UMBNTOS 

Se elaboró un cuestionario para conocer como percL 
ben loe nil'loe que trabajan, las funcionoa '1Ue deben cum -
plir los padrea. 

El cuestionario estuvo conati tuido por !2 reacti-
voa que nos proporcionaban información sociodemográt'ica. 

La parte correspondiente para la medición de lee -
funciones paternas estuvo constituida oor RO Or9guntas1 
I5 abiertas y 65 cerradas o de opción l!Ultiple. 

Se realizó el estudio Piloto con B niñoe en una zona 
comerciql. la cual poee!a lee caracteríeticaa de la población 
final; esta población representa el 28% del totnl de la tnues 
tra (los estudios pilotos se hacen con el IO" ó 20;' de la - -
nuestra), Al terminar de contestar el cuestionario ae inte -
rrogaba a l.os nl.i'los que e! existían preguntae dif!cilee o -
no entendiblea. 

I4a ·reaul.tadae que ae obtuvieron del piloteo con el -
instrumento de medición obligó a la r<1fornul.ación de las 
preguntas: I,2,),4,5,9,I2,20,2I,22,24,3I,43,57 y 66 para así 
quedar más accesibles y claraa a los encuestados. 

El cuestionario finalmente estuvo constituido por1 
T? r-r,qC'ti·ros ~ue noe proporcionaban irú'Ormación sociodemo 
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gráficas, las restantes se dividieron en P.n>pos de 9, IO 
y rr preguntas, conteniendo cada y,n;po interrogantes del 
aceptación. atenci&n, amor, estabilidAd, hahitaci6u, al!:_ 
mentación, veatido y educaci6n. 

En el cuestionario, le numeración correspondiente 
a cada una de las funciones paternns fue 1 

ATENCION ACEP'l' ACION AMOR ESTABILIDAD 
02 60 04 46 I8 47 05 32 
03 61 28 64 19 48 06 35 
27 62 29 7I 20 65 !5 49 
42 63 44 77 30 68 I7 50 
43 76 45 80 31 72 21 73 

78 

ALHIENTAClON HABITACION VESTIDO EDUCACION 
I3 36 07 37 09 39 OI 58 
14 52 rr 54 ro 56 08 59 
22 53 I2 55 25 57 16 66 
23 69 24 67 26 70 40 75 
33 34 74 38 58 79 

PROCEDIMIENTO 

Para la aplicación de loe cuestionarios se recurrió 
e los puestoe que se encuentran alrededor y en las efuerl1S 
del mercado "'l'epi to Ropas y Teles", se escogió esta zona
porque es el lugar donde se ha observado a m~s ni~oe tra
bajando a cualquier hora del día. 

El proceso !'uet sRJ.udabemos a las personas que se 
encontraban en el puesto generalmente estab~n acompal'!ados 
por el ps~re, madre o patr6n (en algunos casca el ni~o se 
encontraba solo) nos dirigÍamos primero a la persona adu!. 
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ta, explicándoles que si nos daban permiao de que el nifio 
contestará algunas preguntas con el fin de recabar infor
maoi6n para la reali~aci6n de una tesis, aJ. mismo tiempo 
qua se le estaba explicando se le mostraba el instrumento 
(cuestionario). Cuando ellos aceptaban pedíamos entonces 
la colaboraci6n del pequefio diciéndole que si nos ayudaba 
a contestar preguntae con respecto s eu fonna de pensarr 
de la escuela, de sus amigos, etc. 

Al término de la aplicaci6n se daban las gracias -
al nifio como a la persona que lo acompafinba y se revisa
ba que el cuestionario estuviese completAmente contestado. 
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RESULT/.DOS 

Parn el análioi5 de los resulte.dos se emuleo el -
paquete ~e Este.dística parn Cienda!l Socinleei (SPSS),loei 
dato" fueron nroccsndos en la corr.nut"dorn. Este anfiliail'! 
ae dividió en. dos nivele!!: d~!lcri~t:lvo e inft:rencinJ.. 

Pare el e!<tudio dcscrl1)tivo ~e utili2.ó lCl.!l frocue!l 
cían de re~Ducstf'i üe cedei unn de lcu: vari~bleu, es'to nos 
uermi tió conocer y e':traer los llOrcerrlojC'n :n{w re).evantes 
que n continuación ne mC'nci onnrá'n de Rcue rdo El car1n f ac -
tor. 

ATENCJOH 

El 98~ de los niílon afirmó, que si les prest"° atención 
sus padres cur-1110 lo requieren. 

El 74:1 es pn:Já, mnü.Ó, henr.ar,on y tíos quience le dan con. 
se jos. 

El 70% de loe rnencres ,J1áticr, n futaro con sue :ir-c1res. 
r-:1. 67% de lo" ni?lo,,; les gusto olt~ticar con ,.;us p">dres y 

hermano:;. 

Cup..ndo los nit1os nece~i tnn atención de cns !Jf~dres 
estos, se ln oro;iorcionan en difere11tes formas- pláticnn 
con cllon de cot!'lO les fué en ll~ escuelo, que le gJstarín 
al nific e::tudier, etc. loes hncen rerrtlos en vnrir.s fechas 
como es en c1u:l~lex-:03, nJ3.·.ridnU, reyes, y ai. llevo.n buene.s 
coli:fic10.cioneE en le oscucln. Cuendo ~e enferman. loe lle 
van nl doctor y ::;e preocu¡:;on de que tome lo" medicamento::;. 
Le" deJ;~s personas que fol"".Lm"1 el gru:oo fe.::rilir.r (nbuelos, 
tíos ~ prinos) tEl!'Jbién pl6tican con ello::; y les dan con9e 
jos. Úbs~rvEQQS 11ue los ;tj<-nores que trr~bnjon en "Tepito 11

:

e{ reciben ntenci0n de ::;u~ pr0aenitoren. 

135 



ACEP'l'AC!ON 

El 92:' dP. los ni.nos afirn.arón que les da t(ueto a eus P!l 
dr.:?a, hermPJ105 y nbuclos que él se encuentre en 
CElBB.. 

El 83% de loD padrea ª"tón de acuerdo ccn el ser.o de !JU 

hijo. 
El 77% de los padres están de acuerdo con loa runieos que 

él tiene. 
El 74% de los padres oe muestran ale¡;rca y cariñosos con 

SU!l hijoi:i. 
El 74~ de los padres lo ace-:itan y estrJ1 de acuerdo con

la foni:a de ser de su hijo. 
Al 69:' le gustaría vivir en la casa di! sus padres h2Sta 

que tenes M&s de 20 o.iios ó hns+.n que se case. 

En be.se a los resulte.dos se ob<:wrva oue hay unA -
eran aceptación hacía los menores nor la forma de condu
cir10a los padres hacía ellos, como es el demostrcrlc•i su 
cariilo abiertamente, la aprobnción de sus a:nieos y prin
cipalmente la aceDtecí6n de él mi:>mo, al no comonrnrlo -
sus padres con otros niños. También !le observe la ecen-
tación del niño nJ. manifestar que e él, le gustru-ía i~se 
de su casa hasta que se Ca.Ee o :>ea une Fersona ~ayor. Se 
infiere que el menor no tiene prisa por seJ.irse de eu -
hogar, ya que él se siente bien riceptn<lo. 

ESTABILiuAD 

El 97;<, de los m1~nores le gusta y está contento con 6U 

forma de ser. 
El 89% de los niños le tiene cor.fi anM1 n sus nadres. 
El 74/{ nfinna sentirse seeuro, curuido plática con la 

gente. 
fil 69:' de los niños plntica con SUS BnUf.':OS eob!'P lo 

acontecido en le. cscuoln o en el trabajo. 

-

El 66% no tiene problemru. con ln.s persones que lo cono -
ccn. 
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La eotnbilido.d emocionnl de eutof; nifío~ os tiruti -
festndn en varios formo.ss no tien~ problemas con tru5 fe
miliE;.res ni con 5UB a'!li¡>:os, les tiene confiMrn y plúi
cn con ellos, Sue padrei; les orestM atenci•Sn, ·.eon cn-
riílosos con ellos, los o.coptnn tc.:l. y como son. Este trn
to de sus padreo influyen para que el niílo se sienta se
BUro de sí mismo. 

El 91~ 
El 9¡¡;¡ 

El 801' 
El 80% 
El 77% 

AMOR 

de los padres se muestra cariñoso con sus hijos. 
de los niflo!:\ se muestran ce.rii'osos con quienes -
habi tnn en la miomt< <:MI\, 
de los padr~s obre.zr..n y beso.o a sus hijos, 
de los parlrPfi loe llcvun e prcsear, 
de los niílos no están de acuerdo que el runoi· de 
pudre o me.dr~ pueda ser sus ti tuidc·, 

El runor qu~ los padres les tinnen a sus hijos, se 
loe he.e en sentir e.bi erta:nentc y de <liíerent.c,-.; man~rP.s: -
1.~e dan besos, caricie.s, abrazan, númos, len obserin)¿m -
rego).os !!in qUe medie una fe oh!\ y/o BC_O:\tecir.U ento en t'!:L 
pecial. Debido a l&s ec•ivid!!de>< el~ :iwiren e hijoo se -
dispone de poco ticmno de recreación, cuando lo hay loa 
llevan a pa3enr w lugHr que e. los niños les e:ustn - al 
bosque de chnpulte¡:>ec, ~.l cine, nl circo :1 clúl Ú.'r.bJ.~o -
deportivo, aJ. futbol, nl box y e lns luches. 

Es im:->ortante mencionar que e~tos m~nore,; no s61o 
habiten con sus padres y herma.nos, sino 1ue ln f~_'llilir. ·• 
la confor:nan lP.. llnr:inda "fe.mili a extendide", si tunci6n -
que influye ~iflro que los nH'ioe recibnn ct~nción y cnri fio 
de unn u otra persone.. Más sin embn.reo ellos ri..firmarón .,. 
que el nmor que proporciona pn'1re y m'-ldre, no e~ nunca -
compare.ble ni puede ser GUst1.tuido. 
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Al 93% 
h"'l 91;: 
El 83% 

El 80% 
El 77% 

ALIM1'll'l'ACION 

de J.os niños le~ egrorla lo ~uc coman. 
se .alimenta de 2 a 3 veces nl día. 
con<ddera que corres..,onde nl uaDá dar dinero uRra 
los alimentos. Lo~ nifios contribuyen econ6mi~a
mente para que se cumDln está funci 6n, 
el lugr·r donde se alimenta en en EU CRsn. 
se ali'llenta con comide hnchr. en cesn. 

Los niños tienen el conceoto de que el pndre es -
quién debe sufragar los ¡:.astos en cunr.to ho ali:nentación. 
Pero pAra que estn funci6n eea cumplida la medre e hijo-
hacen a!)ortecioncs económicas. • 

·Los niños generalmente comen' en su casn, los e.li
mentos los nrepara la madre y ústos son del EJ¡rrado de -
los niños. Asi;nÍsmo es la madre quien les ha enser.ado -
que para comer em forma a~ecuada es necesario alimentar
se tres veces P..1 dÍe, cst_n' re¡;ln ne al tern cuar.do los -
menores nsL'Sten a la escuela y es entonces curu1do se ali 
mentan clos veces el d!a. · -

El IOO¡'(. 

El 94% 

El 86% 
El 77% 
El 78% 

HABITACIO!\ 

de los niños esta de acuerdo ~n que deben habi
tar con la familia. 

de loe niños cuando estnn en su casa,· le gusta -
pláticar con los miembros ele su familia. 
de los niños, le!l ~rada estar en su ca.se. 
considera necesario vivir en unr< ce.si'!. 
tiene una idea definida de co~o desearía tener -
su casa a futuro. 
de los menores ayudan econd'micmnente !il sosteni -
miento de su case.. 

Todos los niños encuestador; de Te pi to, hebi tan en 
una cnsa con eus familiare~. Les ¡::u.ste estar en elle Y C.2. 
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nocen lfis funciones que c~ta cumol~I nhí ol~ticnn non eue 
:fruniliaree, comen, duermen, t"e bm"ian, ven. tclevjsión y to 
do esto, los hace sentirse cor.iodo,; y sec;uros, -

El lugar donue ellos habitan es el orototino de 
ie.a vecindades en los barrios oobrcs; nJ. prer.unterles --
como desearía.."l que fuera su caso yn !'iendo ellos adul toe 
!JUB ns1JUeeta.s resul tr.rón ser coherentes, concretas y ape 
gadas n ou realidad y medio. L'." mayoría cont~ct6 ~ue qui: 
Sier(m tener UTI9. C!l!OO t:rMde (1le 2 _OÍSOS), &n ello ·tenP.r 
muebles, jueuetes y mascotM (pájr,rus, gtüos, ;ierros, pe -
cea, etc.}, estos deseos son comprnnsibles dado que dond<' 
hebitan est~, tan reducido el es?acio qu~ no es cosible -
que los 1.engM. 

Es importnnto mencionar qué mns de la mitad de ea
too niños afirm6 q\\e a!)orta dinero ilP. su trabajo, para -
ayu:lar nJ. sostenimiento de su casa. 

hl. f'.8% 
El 86f, 
El 74% 
A.1 69% 

El 66% 

VES1'IDO 

es au !H:lpé. o mamé. ~uicn lo lleva a com:ire.r s~· ropr. 
la ropa que usa es )l su eu;:to. 
su mnmá es quién le lava, 1)] PnchF. y cose ru ro~a. 
le ¡;ustaría que le arreglare. la ropa su ma:añ o su 
hermana. 
de los niños aoortan din'.!ro nara que se vistan 
ellos y las personas que habi ter. en su cesa. 

Dentro de las funciones de loa padres ~stá la de -
proveer dr. vestido e. lo::; hijos. &:toe niiio!' meJúfeste.f.fü 
que ~s e] padre o le madre - r.e¡;ún con quién viven - el -
que los 11.::va a com;.•rPr ro]>n. Ez a ,:;u eusto, el niño es
coce el modelo ~· el color; sue padres no intervienen en -
la eleccic'in, yP. ~ue !'llo" sP.ben que .. Jc:rte del dinero que 
l;El..."'lll su hijo es pnra q_1~e le compren ro"1rt... 

Si ln mrilre vi vr. t'On el niño el] R le ~.rrer:ln, le -
aconscjn como coml'inEr colcres y ti';lo de ro~a. Cunndo vi
ve con el ~apá, el ni~o es quién arrer,le su TO!"JP~ 
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EDUCl.CJO!l 

AL IOO% de los ni:;os lc•!J 17Ustn ir E< lr: eccuelc '>Brn 
norender a leer y m escribir. 

El 97'/> de loo nif-,os O?innr6:.i que es res~onsnbilided de 
los flA.dres mandarlos e la enc1-lela. 

El 97~ EÍ considera necesario r¡uc los nndren revisen -
la tnrea. 

El 86% de los pndrei: les hen nro~orcionPdo lo n'lceserio 
pare estudiar. 

El 77% de los niños 1ue P..sist~n a ln cscur.ln les f;UStn -
y se ni en ten bien en ellr .• 

Al 7I-J, de los infnnteo lec gu!Otarú: estudinr une carrera 
a nivel de Licencinturn. 

A todos los niños les gusta nsint.ir a ln escuela, 
la!! rfl:'·.ones son que nhí e prenden a l<ec r y a escribir y -
cosll!l que ellos concideran intereeent'?s. El 97% ele ellos 
concidernn que es resnonsabilirlad de los r1adree mP.ndr..r-
los e. la escuela, de que revisen la tarea pe.::"e nyu~arlc!< 

a disi,,ar dudes y de que estén enterados sí van bien o -
mal. S-11s nadres les he.n prO!)Orcionedo todo pan1 ir a le -
escuelo: ur~formes, ze.natos y Útileo escol~res. 

En su mayoría los menores qu~ asisten a lu escuela 
di jcrón i;~ntirse bien en elln yn que juoean y tienen ami
eos, no tienen problemas con los maestros. Vnn a la escu~ 
la nnra que lo que ahí a)lrendan les !'lirve a futuro y mej!?_ 
ren económicamente. 

, Es i:n~ortao1te m~ncionar que su<' nedres ·lee bon he
cho én:fasis en ln necesidad de cntudi ar para su~ere.rse, eg_ 
to se correlacione con lo que afirmeron tres cuarte:; ;:.~r-

tes de ].os nif'ios, que ex:iresnrón que le-s gustaría eetudi.ar 
unn cnrrern a nivel Licnnciatur:s.: las carreras oue les -- · 
aerGdaría cstudl ar son: ingenir.ríe, m•;dico, pil¿to c.via
dor, cornoutaci6n y nrnui tectura. 
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Para el anal!sie inferencia¡, loa datos fueron pro 
cesados con el programa CROSSTABS, con el objeto do aceE_ 
tar o rechazar lB8 hip6teeie plan~eades mediante la prue
ba de eignificancia estad!stica ~. 

A oontinuaci6n se describen loe resultados obteni
dos para observar si existen o no diferencias estadieti
camente significativas. 

Si afecta en el desarrollo de la personalidad del nil'!o 
que trabaja la eusencia de la :!'unción pRterna de aceE_ 
taci6n. 

No afecta en el desarrollo de la personalidad del nil'!o 
que trabaja la eueencia de la función p'aterna de aceE_ 
taci6n. 

La x2 adquiri6 un valor de 6. 969 con 2 grados de -
libertad y un nivel de eignificanoia de 0.0307 y de acuer
do con el nivel de eignificanoia elegido .05, aceptamos la 
hipótesis alterna, es decir, que s! •exiaten diferencias ea 
tadietioamente significativas, por.lo anterior "Si atecta
en el desarrollo de la personalidad del nil'!o que trabaja 
la eueenoia de la función paterna de aceptación"." 

Si afecta en el deearrollo de la personalidad del nil'!o 
·que trabaja la eueenoia de la :!'unción pate.rna de amor. 

ifi No afecta en el desarrollo de la personalidad del nil'!o 
0 que trabaja la eusencia de la :!'unción paterna de dor. 

La "T!-con un valor de 4.769 oon 2 grados de libertad -
y un nivel de ai81'1ificancia de 0.092! y con el nivel de si& 
niticanoia elegido de .05, por lo tanto aceptamos la hip6 -
tesie de nulidSd que dioe "No afecta en el desarrollo de -
la personalidad del ?il'!o que trabaja la ausencia 1e'la f'un 
oi6n paterna de amor.' 

Con respecto ,. les demrui hipótesis no se obtuvieron 
valoree definidos en cuBnto a s! se aceptaban o rechazaban 
las hipótesis. razón por la cual no se describen. 
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E's imrortnnte 'lt'encionar q11e se encontr1 on nl f'llst.u 
dio r¡u€? el erFH1o e13eolnr, o.l c11pl riRi [!ten, Vi ene corr~s= 
ron1lcnci~ con ln o~~d ~Pl nt~o; oatA situRcidn flA po~tbla 
no !'Or el tiomr•o que dodif]Ue el menor ''} ootuni.o y/o tn,-
ren, ni 1.11 tiempo f]U0 dP,niquon J.09 TJ(t(1r80 !'nrr> tAl fin. 
3l no ciue influye el ambiente do trahfljo en el ']Ue ne on
cuontrf\ inmeroo el. menor • Al tener oontRcto con los Artf 
culos que venrle, empie2"n dP.s(1e untes 11,gJr Fl lA Pecualn n
predecir y 8 comprender que lo escrito ti.ene un oignific~ 
do y esto es lo que fnci1itn s111 nnronai1.flje (E. Forrelro 
T91J6}. El que el niño tengn qun i>n.neJar c1in~ro, el reci
bir y <1Ar CElmhio le "''l.lr1'1 en un mejor manejo •le los núm~ 
ros. Y como ml'nciono !lresson 0976} poro Rpr<>ncler n leer 
y n encr.ihlr el nH\o •Jeho hRb8r odquirillo ciertas formns 
de nw.ona•nl~nto que Je r>erml tn centrnr ou Btendón 8obre 
ln or1:>rml.znclón in1,erna del si.sternn e8cr1 to, sobre los -
olementos •1ue lA componen y ln.• ley"e ']Ue los unan. Otro 
•le los factores q_ue han influido en ol éxl to eAcolr,r de 
10G niíl.os cfl ln comuni.cnci6n AOCinl ri,ui? ne mr.1ntienn con 
los com~ai\erot> rlel tn•bnjo y con los clienten. 

Retornando A. Freud (1953) r<08te.nín '1"ª una de lBB 
funciones mÁs im\1ort'llltea que ti~nen 10'1 :ciatlree con sua 
hijos es sP-rvir como mo1eloa rle i•lentificRción pn.rn los 
hi joa del miemo sexo, P''rf' él "ln inentiricncl.Ón es le -
interiori7.nción ele loe v"1.ores o idon1ea <le otrlL'l perso
n"""• Y ln identificocl.6n con el pndre ñel mismo sexo,
conaiste en trntar rlo aer como él o ellR ea. Nos encon~
tramos al respecto quo los nif\OB c¡ue 1B1iorcm en 'fepi to -
no ae identifican con eus prnlrea. Los nif\os se identifi
can con sus tíos, pri'lloB o con el eof\or pg.ra·ó:crl, quo tra 
bajen; creemos que eeta situación se presenta debido a -
que muchas veces paaan m.W tiempo con ellos que con sus 
progenitores,· como lo real'irmo. l•reud ln ident1tioec16n -
VE\ n depender de la interacción f'\Ue exista.. Ademá.e los -
factores más importantes, que permiten· la l.dentifi coci6n 
de los niños ·con sus pañres u otro miomhro son: I) ou -
status en ln f!\"11 lin y 2) sus expreaiones de acopteción, 
R:>robación y corcliolidad (J,lnrtfn, 1975) 
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Como A" m<>ncionn <m el Cilni tul o III, lH nrotecci6n 
''el infante va ten'1iente a ln Rholici6n c'el tr'.lbnjo ele -
•0s ninos y H la imnosición a~ CiDrtnG li1\tDe cuando 
l;r,,bnjan, n ef<>cto c~o r:ne tengt>n el más comnleto rleoarro 
1-lo fisico-mcntr-l y é!e g>1e er:tún <'n !'osibilÍ<l;oul.es ele -
continuar su edvcaci6n. Paro. ello se hnn Pstnb1.-.cir1o nor 
"ª" {Rrticulos) c1iric;íñns a1 bien.estar inf=til; :>Oro -
nos qncontrrunos que en nuestro· pu1s, oin err1bPreo no ee -
llevnn a cnbo el cumplimiento riel: 

;ut'fICULO 3II.- fil c11al hrice mención sobre los nli<,1entoo -
'! señala que han de oer ;iroriorcionaclos s. las nosibilida-
les del que c1ebe anrlos y a les necesi~~~os ¿e quien debe 
rncibirlos. El 83;:b rle loe nifíos c¡ue trnbaj:in en Tepito -
1roporcionan dinero pare r¡t\e oea cubierta ésta necesidad. 

dt'r!Ctl.LO !75.- Se prohibe la utilirnción del trabajo de 
Los menoreo en trabajos susceptibles de afectar su morali-
1ad o sus buenas costtunbres. Los niños <le Teriito laboran -
'"' una zona de prosti tuci6n, rle vicios (hay una buena exilll 
tencin de cantinas, nuJ.r¡uerias, etc~tcra) y donde se vend-;;n 
revistas y 'leliculas pornogn'i.ficas, lo cnal .,,,ta C'.fcctrmdo 
1u moraliclnd y so nst~. distorcíonando ou perconr~lir1ed • 

. l!TICULO !78.- Señala r1ne r¡ner1n rrohi\Jiclo el trabajo en ho
~~nn ,:_-ixtrnorc'linr1rit.·Hl y r:on loe rtíuS dorninco ~, rle descanso I 

Jblie;ntorio. No oe esta cum!"'lienr1o con n:;te ortícu1o !H1eato 
!'le los menores trnb8,inn m~o inten2:'i."1cntf' en entoo díns 
''tt> r;on r1 e mn~."Or VP.ntn. 

dl'l'IUt.;LO I79 .- Hace merici6n al nisfrntc ,Je "n ryerióilo de v~ 
~rtcionP.G DAC:tu:los dA !8 dftls labor[l.blcs TJOr 1o rnenos. Los 
üfios ele ~sta muectrn no r.;07.n.n <le vncncionrn; pae;offas • 

. lTICULO 22.- Scfinla r¡ue n.11cda nrohibi<la ln 11tili7.nci6n r1el 
':rnbajo rle los menores rle I4 años 1ie los m:wores <:1e <!Ba edad 
' menores rle I6 años r¡ye no haya terinina<lo ou ech1caci6n obl! 
·o.toria. El 951' de los niílos nue confnr-~an la mnP.utrn de es

'.P: PRtu~lio no han concluido en -,rimnria. 
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ARTICllLO 267 .- Menciona qtie no podrá utilizarse el trabajo 
•le los menor(m en maniobras ne cnr¡:.a, ilescc>.rga, etcétera. 
Entre lns funcioneo <Jtle nesemneñon los m•mores ee encuen-
trun, las <le trrinaaortnr por ~edio t1e c1>rros (diablos) o 
~ncima ne la esrn1'1a y hombros la mercnncia ne le.e borlee;aa 
(que en mt1choF1 ele los crisos es su propia C8sa) f\l r>nento y 
vicevers11., ren.li?.onño un esi'uer7o i'Ís1.co sunerior n sus -
f\terzae. 

ARTlCrTLO 63.- La protccci6n de la so1ni1 f'ioicH y mental ea 
reanonsRbili<lad ele los padres, estado y socieñnd. Tonos 
los miembros rle la socie•Joel hemoo contribnirlo a ()ue, no se 
lleve a csbo dichn protección en beneficio nel menor. 
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c o N ·c L u s I o N E s 

De los dé.tos obtenidos e t r1wes el.el C'.testionRrio ce 
desnrenden las siguientes conclusion~s: 

¡fü CUANTO A LOS OBJ;;Tivos y PRO".lLEí·'AS: 

a) Se cumole con el ob.ietivo y con el nrohlemR general, 
al conocer que los uRdres de loa niños nne trebejan 
en Tenito cumulen con las funciones oAternAs de nro
tección nsicol6¡ricR (Rtenci6n, Rcentaci6n, Amor y es
tabilidad) y educaci6n. Y no c11mnlen con l~ do prote.!!. 
ción física (alimentación, lrnbitRción y vestido). 

1i) Se logran conocer 1ue "etanAs interrelncionadru:i" del 
desarrollo nsicosociAl riue marcA Erilcson, se encuen
trRn nreaentes en los niños f1Ue trA.be,jan. 

EN CUANTO A LOS PROBLEnlAS ESPECIFICOS: 

ATENCION1 Concluimos que satos niños sí reciben atención 
dti sus nro1>eni torea y familiArea cercanos, cuando elloe
lo re~uieren, 

~STABII,IüAD1 Existe estabilidAd en los menores ~ue traba
;jan al establecer RdecuadR cornunieación con les nersonas
'1ue lo rodean, al sentir ellos ser,uridad y Rcentaci6n de 
ní mismos. 

AC8PTAGION1 Existe una huena Acentnción hacía los menores 
lR cual se manifiesta en el acere ami <rnto ~' co.ri 110 ~ue hay 
de uadres a hi,ios y viceversa. 

Ar.10R: !lay un buen lRzo afectivo de los ondres hnc{11. los -
hijos y de ellos hacía sus padres y rle los familiares con 
quien habita, lo cuo.l indica '1U0 est" fnnción se cumnle. 

ALIMENTACION1 Lá función de lR alimentn.ción se encuentra 
cubierta en forma oArcial, ya riue el menor contribuye con 
·linero pRrA loA alimP.ntos, 

ilABI'fACION: Todos los nii'ios encuP.sl;aclos hahi ten en una --
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cesa cubriendose las necesidades orimordialea de una habi 
tación con• la ayuda aconómica de los menores. 

VESTIDO: Esta función como loe dos anteriores no se encuen 
tra cubierta totalmente por los oadrea, ya que del pa~o -
que recibe el niflo, cierta cantidnd se destina para la ad
quiaición de su rooa. 

EDUCACION: Sus padrea lea h!lll proporcionado lo necesario 
oara que asistan a la escuela, los motiv!lll oor medio de -
oláticas a que estudien y estén mejor oreparndoa para el 
futuro, Q.leda cubierta esta función norque a excepción de 
un niflo, todo1 l1011 demás asisten a la escuela. 

Por lo tanto ee concluye que: lna funciones pater
nas, psicólogicaa de atención, aceptaci6n, e'stabilidad, -
amor y educación, son cubiertas en forma aceptable por loa 
padrea, y con la participactón de loa demás familiares. -
Méa sin embargo las funciones físicas 1 alimentaci6n, habi
tación y vestido no son cubiertas totalmente por los pa-
dres y demás familiares¡ ya que para ello el niflo tiene -
que contribuir al sostenimiento de éstas necesidades fíat 
cas. Los niflos tienen un pensamiento casi de Rdul to ya -
que ellos hablan de la necesidad de trabajar, de la obli
gación de contribuir económicamente con loa gastos de la 
cesa, de observar un horario de trabajo, de tener que tr~ 
bajar sábados y domingos - de todo ello se sienten reapo~ 
sablee. Dejando de lado el tiemno que sobra narn jugar y 
estudiar. 

Por lo que reenecta a la Teoría rlel DeaArrollo Psi 
cosocial de Erickeon concluimos que: los niñus que tra-: 
bajan en Tenito tienen cpnfianza en sí mismos y en 9.~raa 
nersonae. Han desarrollado su autonomía, ya que·· .r6h cape.
cea de hacer les cosas por ellos miam11s, se sienten úti
les porque son capaces de trabajar y de sostenerae econó
micamente. Debido ~ trabajo que desempeñan sienten sati~ 
facción e independencia. En lo aue concierne a la identi
ficaci6n no se obtuvieron datos precisos ni significativos. 

Las etapas interrelacionadas que marca Erikeon pa
ra el desarrollo de la peraonalidad del·nifio de O a I2aflos 
se encuentran presentes en forma adecuada. 

·~ 

147" 



L r M r T A e r o N 8 s 

Se r.iencianArBn lRA VF·ri 8bl~e:- ri1H~ no fueron consiiter~ 
dns en P,). e!':it.ttdi~ y las cnales nrobnhlP.n1entt? influveron en -
los reault~dos obt~ninos .. Se estimn ")RrtinP.nte der A ~onecer 

8stns exDnriencias nBrfl ri1H! si rvR e. fntur.ns inver:;t_ie-Bcionea. 

r.- Se observ6 que los niños SI? P.nc1u~nt.rA.n ?Jredisr:n.t~stos, ya 
aue frecuentemente son visi 1.!'dos nor ins'lectores .v un 70·.i -
anroximadamente '1e los niños Rnte lP jnteri·oe:~nte ñe 1ue si 
trabajaban contestAbEin .,ue IIO; 1ue ttnicr-mente iban r:iyudElr a 
su mamá nor r~tos o 1ue snliendo de la oc.cuela se ibnn al -
pueóto a acomn1.1ñar " su mrlma o oPpá 0!'.ra no es tAr solos en -
su casa. 

II. - A más del 50% de los nifíos fue necesnrio ,V oertinente -
que el entrevistA,¡or les leyer" lPs nre1p1nt~s, 'Jara 1.1,P.ili•ar 
la resnuestR ya ~ue indirectemente los nnñrer, o ry~trones los 
r.ipresurob11n R. cont0~t::ir narp riun sipid nr2n at~n<ij endo R lfl -
clientela. 

III.- OtrRs VPces los menores teninn ffUP. contn?trr A. los 
1Jrecios de los nrtículos, int~rrumn1.enrlosl"! constAnllemP.nte -
la nre.f~unta - resr.uesta, nerriiPnilose en rruchaa ocnsiones 
le atenci6n debid~. 

IV.- Hubo casoo en riue las oersonRs ,,ne acomna?iabAn e los -
'llP.nores no acentabon riue contestPren el cuestionario, arf!'U
mentnndo 1ue s6lo nstabAn de Visita. 

V. - La utilizaci6n del cuestionririo ~amo inc.tl"imnnto reco
lecto:!' de información no es1 ir;tlalmente confiable y· válido 
como lo hul:iiese sido el emnleo de la obs~rvPci6n di.recta 
en la nctivid"d o lP a\)licPci6n del test-retest. Pero el -
objetivo a lor,ri:ir y lns condicioneH en la~ ~ue se desenvuel 
ve el tr1•b,,,jo infAntil, oblie;aron al nmoleo •le dicha téc---
nicv. Sin Bmbnr.i:ro se orocuro dnrle rrmyor consistendia a la 
informaci6n obtenidA a través de lA introñucci6n en el -
cuestionarlo rl<> r<>Pctivos de control ,V de trenscribir lo -
m~s fj el las. res:JUfH~:t::is de lo:J menoreg. 

Pese a les Umi tgciones rlel instrumento se conside
ra como un buen nunt;o de onrtirlFt de nosteriores investiga
ciones. 

148 



S U G E R E N G I A S 

En la zona comercl al de Te pi to existen situaciones 
esneciaJ.es e ilegal.es que son del dominio núblico. 1'a1ee 
como la venta de productos extranjeros conocidos con el 

'nombre de "fayucsº, esto es de mencionarse debido a que 
el nifio que trabaja en este lugar la extorsión le parece 
una situRción tan común que influye y nrooicia a que el
menor tome conductas equivocas. 

Es de mencionarse también que es en eata·'misma -
zona donde los nifios viven y Asisten a la escuela, se e~ 
cuentran ubicadas zonas de vicio (hay cantinas, pulque-
rias, ca.ea non-sacntas o de mala nota) en donde los meno
res tienen una fuente ine¡wtable de malos e jeml)los. •ram-
bién esta la venta de cuentos, revistas y nelícul~s en -
su mayoría porno~ráficas, produciendo traumas e ideas fal 
ses que conducen a deformaciones de la personalidad. -

Aún cuando quedó fuera de los límites de este trab~ 
jo, investigar el tiempo que dedican los nifios a la recre~ 
ción -juego-. Esta clF1ro que los horarios a los que se en
cuentran su,ietos, entre le escuele. y el traba.jo les imoide 
que les quede tJ empo parr' dedicsrse sólo a estud1 ar y a ju 
gar. Esto es indicAtivo de que los menores no están vivieÜ 
do su ni.ñez • 

. En baae a las observaciones anteriores, podemos -
afirmar que los nífios de Teoito, están viviendo una etRna 
que no corresoonde a ln edAd n.ue tienen. Dafiandose física 
y psicol6eicnmente, nl no vivir su niílez en un ambiente -
SAi/O - BS'l'PéULANTE - y - LIBRE DE: DEBrnEs. y que defini-
ti vamente corresnonde n los oAdres y/o fRmilieres curnolir 
con sus obligaciones de proporcionar - CASA - VES~'IDO - y 
SUSTENTO, a los menores a la ~ue justamente tienen dere -
cho. 
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Las suP,erencins 'lU~ se cxnon~n a continuncíón, -
nretenden resoiver en alp-o lR ni tuación del nienor riue tra 
haja, yn. 11ue es iner:nbln ·1ue 11e lln rl{a nar~ otro el menor 
deje ele lRbor~r. 

Se supiere ~ue 11or merlio rle l.• Delfwsción Corre3oon 
diente instal~r loceles. (contenien<lo: ~e~Rs, eillAs, mete-
rifil didáctico, literatura infont.i.l, etcéter:>) y se convo
~ue conj•rntAm~nte nor medio de la !Jeleroción CUouhtemóc y 
u. N. A. M., a que realicen su servicio socirll los estY. 
dirntes de Psicolor:ía y •lrens rfi:ws, con 81 ob.ietivo de -
hAcer estudios ne CQ!tino y rletecten loa lugares donde sea -
nrioritaria la instalación dP. estos locAles (loo cuales fun 
cionarÁn como bibliotecAs) y convo'1uen, s riue, los niños - -
asistAn a esos lU.f,'Pres. MediAnte t4cnicPs de rlinámicas de -
·:-ru"Jos, exnosicionnn, ,iue.o:os, cuentos infPnti les y teatro, 
hacerles llep:nr el conoci:rd en to de otr8s nlt<>rn8tivr" de v!_ 
day otros medios <le trabn,io oare que el menor tenp;n la li
bertad de ir eltp;iendo el ti~o de vid·" ~ue cr•l8 mPs conve
niente ·iJnra él. Ip;uPlmente ')He los nifios va;yAn tom?ndo con, 
ciencia de las deEventa,jaE y •del daño nue causa el trabajo 
infantil, nara nue cuando elloc seAn nn~res, no tiendan a , 
renetir las mismas con<luctas con sus hi jofJ y " la larga di~ 
minuya (y en forma ODtimista n extin!'t>irse) el traba.jo in-
fanl:il con esta toma rle conci9nci a. 

Utilizando '1i versos mcd ios •Jo <1i fc>sión (convoca
l;orias, invi tPci ones ncrsonelcs, nlf8bc tizectón) los pro
fesionistas harM un llBmndo a rarlres, f~roi linres y dem~a 
1JersonF.1s npra flU.e as is ten B estos centros. Donde m'?diante 
~xposicioncs, nAlÍc11las, din~micRS, etcdtern. hR~an lle
~-~nr el conocimiento a. los ad1J.ltoe, sobre las desventajas 
físice.s, emocionales y •rirntPles aue involucran iiuo el 
rüi'\o traba.je. Así como lo toma de conciencia de 109 nadres 
iue han dejado r¡u.e sus hi,ios trriba,jen v f'lUP. .sP <lP-ho R 1ue 
•1n muchos de los cr:isos ellos mismos e'.·tt'in trGbajando des
le ne~ueños y lo creen "JOs.i tivo, norque así, se los, en
;:eíle.ron o '10r'lue no han conocido ni:id::i ·ne,ior oue el mpnte-
1er a sus hi.ios oc1p1B.clo$ en ~l,ao ·1ue ello:: lo creen bene-
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ficioso. 

Es un hecho que el nifmero de menores que traba,jan 
crece irremediablemente Cfld~ día, debido a le crisis eco
n6micanor la que atraviesa México. Esta si tuaci6n proni-
' cia que el menor tenga que incornorEirse al trba,jo, nara -
ayudar el sostenimiento de su casa, ~enerandose nroblemas 
de consecuencias negatives. Para ~a protecci6n del menor 
se sugiere que 1 las diversas fuentes de traba.jo tuvieran 
un porcentaje aceotable de menores en su nersonal, ore-
viendo así el cumnlimiento de las leyes en f.'lvor del menor 
ya que no tendría que estar exnuesto a situaciones ambien 
tales y peligrosas tanto para su físico como nara su men-
talidad. Igualmente que se brinde a 1"13 fuentes de traba
jo la disminuci6n de ciertos imouestos, oara así lograr 
la motivaci6n y participación de las emnresas en beneficio 
de los seres que constituirán nuestro futuro. 

Hablando sobre la protecci6n, se observ6 durante -
la investigaci6n, r¡ue las leyes para la protecci6n del me 
nor están encaminadas a niños mayores de 14 años y menores 
de 16 años, ante tal situación surge la interrogante ¿Y -
los niños r¡ue trabajan y que son menores de 14 años? , ~

¿ Cómo ee el caso del presente estudio? , ¿ Q.tedán sin 
nrotecci6n legal?. DF1da esta si tuaci6n se sugiere la for
mulaci6n de un C6digo de 0rotecci6n, que formule leyes -
que amparen al menor de 14 años, para que se determine la 
nrotecci6n a la r¡ue tienen justo derecho y de acuerdo con 
sus necesidades. Para obtener un mejor resultado ea nece
sario r¡t1e se tengan en cuanta la exoerienciR y conocimien 
to oor la r¡ue he-tronezndo el adulto aue trabaja, desde ~ 
nequeño, así como el conocimiento <le maestros, doctores, 
trabajadores sociales, oeicólogos y legielRdoree, para -
obtener los beneficios y la protecci6n efectiva del menor 
en todos loa asoecto8. 
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DEFiliICIO:; DE: -¡r;¡,;.:rno:; E~~LEA!JOi; í::r; EL ;;;:;-runro 

PF.RCBPOJON 

Nii~O 

FUNCIONES 

PATERNAS 

l.rJt':.lisis int~1·pr~tati vo de un conjunto de 
!lutos, F.. vnrt.ir deJ cc.tc.l el r>ujeto obtie
na inforin"ción. L" 1)Crcc'lción nu~de enten 
derae CC>Jllo un Droceso ~rsivo de extrncci6n 
de infarmeci6n e>:clus:\ va~entt puiados :'lor 
los dntos, lo'- esc,ue~as cGcnitivoa (~xoe-
ricncin .nrevia )' 1oemorj e) entran en juet;o 
en el ':'J'Oc~so en la mcUidE. en que diri¿r.en 
la exnlorací6n 'l~ rce-;tj v" y de te r::U.ne.n 
tanto los >:>ro.ce!':os de bur.'º''ªª del objeto 
como lH exti·acci6r. de inform"c:ión e os.rtir 
de este. 

Peri'odo del desarrollo hunano nue nbe.rcB -
r1\>rode el r.qci mie,;to hn.~te ln p,¡berte.d (!3 
nñoc nuroximed!:l!lent e). Se e"1ulea le 'Jela -
bra inft.::.ncie., nE.ra refi;.rin:c tt" ... "1t~ e los -
asT)ector; fisiolóricos como nsicóloeicos -
de este eda<l, 

Proce:oo t:nmsi torio concistente en uno e.o
rle de modific2ci0r.es que ~e rlen en un or
ganismo y que cv.:;.-;len un pa»el ada")teti vo 
para la sune!'Vivc~ciu de egt~ (ouede tener 
oriecn eY.ten10 o interr.o) y lo mueve a ac
tuar no.re. aatisff,cer dichn nece;-ít'ed ~· res 
tablecer MÍ lo co:oEister.cic. de !'.U ne".lio : 
intc,:rno o el e1uili lirio O:"fi.."1ie:no-:!i~dio e~ 
terno. 5e dic:e ntH~ ln funciór. e!; tran~ito
x1.a uorcp.H? su d~raciór: r:e limi tf! al tiem
vo requer:i.ao pnra C.f-t~.!:f'r:cer la n~cesid~d • 

. Es el <'etilo de di r<-ccl ón aCJ.tori tio.rio en -
que se rretende facili ter <'1 bit·nester del 
otro, ir.-.noniendolc lr.s c<in.:bct:>s que se Cf!. 
ti:r.o;n ed<'cueda!' (.3 ). 
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C U f> 3 T I O ¡.: A H I O 

PBrrt conocer como nerci.hon ln nur:.qncir> ñ.e lPe f11nciones 

NCf.~IJHE ________________ _ Jo:IJAD ____ _ 

LU!;r,H 1>:l ;i,¡r, I'~J;;;¡;•ro -------------
A 3 I'; 'l' J'; t. G I A A LA r::>'JlfoLA SI ____ HO ____ A ~u¡;; r;¡¡,\DO __ 

'i'lF.;J¡\J f.0 SI ____ ¡:o ")!JE ~'Ri\P.J\.JC ~ 

D8Sr.rrr .. :LA'1 ____________ _ 

sr1 LA r;r,r,r.r·: ___ :m 111: ¡,¡¡;;¡.¡; .,r.ro __ 
~N '111J CA'-~A. ______ _ 

OTHO IiU:~td: ____________ _ 

,\) PAZ'A _____ ':'.) ~.1i\11A _____ c) AíJ\J!!:LA _____ /\ntJ:;w_ 

iJ) ll'~li!1/,;:0:3 J>) TIO'> ____ _ 

¿r·::: UCIFJ!~ 'l'PNlAJJ\ '.1'U l;'A¡:¡J,IJ\? 

A) Ptú'A n) MAl·'""------ª) ¡,;i1mLA A".rr;r,o_ 

_ D) Jl,.;:::A1:0~----- ¡') no::; _____ I') PA'rnw ___ _ 

Vi' lit";·-----

¿po:-~.¿u·~ 1l'Ht1nA~rt •. :~?----------------------

:JI ____ _ "ú!~ '<¡Ull !':! _________________ _ 

no _____ P(•;; ~u¡;; No _________________ _ 
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I i\f.O ___ _ 
2 Af.00 ----- ----- 4 Af.OS __ _ 

l.!AS DE 

¿ SI TUS PADRES pu1rnAN rucos, TE GUS'rAllIA 'rllAnA.JAH ? 

SI ¿ POR :}JE SI ? 

110 ----- ¿ POR '<UE NO '/ 

IilS'rllUCCIO!IBS: Lee· con cuidado cada uno. de lns sip;uientos - -

pror,untas y conteota lo 11ue conAiderPs correcto 

I. - /, 'L'e custn ir " ln C!scueln ? 

SI ----- NO-----

¿ POll ~UE ?--------------------------
~. - ¿ 'lUs ryaclrns conoce.n o tus nmir~os ? 

'>I ----- flO 

3.- ¿ lle lns !Jersonas r¡ue viven contir:o con '1lliÓn t') p;usta 

olaticnr 

~. - ¿ Cómo te nombra tú mrun~ o tt! oAor- (con tu nomhre, con un 

n.r,orJ.o o con un diminutivo, etc.) 

5. - ¿ Te guste.ría snr como alP:ttién ? 

SI NO 

;, cor.:o QU rnN ? -------------------------
G. - ¿ CuÁ.ndo eotns contento o enojorlo ,,e lo <lemucstrns a la 

¡;ente ? 31 r10 

(, co¡,m SI~ ws UI!:MlJ1~:;·1·H.AS ? 
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7. - ,, •re ecuita estnr en tu caaa ? 

SI HO 

8. - ¿ '~1iénea son los rea 0onsnbles ele me.>tclar u los ni ílorJ n lu 

esctteln ? 

d) r>.buelos 

nM 

a) mrunñ. __ _ b) l)A.l)á 

e) natrón o jere 

---- c) hennnnos ___ ., 

---- otros perso --

9.- ¿ La ropa que usas quién te la comnra ? 

e) mrumí _. ___ b) oaná ___ e) el pntrón -----

d) hermanos ----e) abuelos r) tíos 

g) otrrui :11Jrsonas 

ro l}uión te comrra tu ropa ? 

II.r ¿ En donde estas más tiempo ? 

a) en la escuela .. b) en el trabajo -----

c) en la ci.U.le d) en la casa ----

I2. - ¿ Con ']Uién te gustaría. platicar, cuando estas en tu casa? 

a) !ln~á : ( b) mruná e) hermenoe 

d) abuelos e) t:!oe f) otros 

I).- ¿ En donde cornee ? 

a) casa ---
d) en otra parte 

b) traba.jo 

I4.- ¿ Te gusta lo que cornee ? 

SI -------------PORQUE SI? _________ _ 

e) calle 

NO 

¿PORQUE NO .._? _______ _ 

Is.- ;¿ Les tienes confianza a tus radree ? 

SI NO 
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I6. - ¿ A que van los nii'los a la escuela ? 

Y/.-¿ Te sient.es nl?T'Tioso cnnndo '11DticPP c~ 1n ln r:ente ? 

SI NO ____ _ 

lfl. - ¿ Tus p1'tlres son cariñosos contiro ? 

IIO 

r9. - ¿ 1','n tu cumpleaños, snnto, nnvidr.d, reyes de quienes 

recibes reea.los? 

?O. - ¿ A ti corno te eustn:rín que tu nnnn o tt! mamá to trataron' 

n) como amieo ---- h) como unn ncraonA seriA y formal __ 

e) como hijo d) me tln ip:ual 

.,l. - ¿Con •1ui.<n te f'Ct" t.ArÍ" e o t~r mr~,, t i•"n"o? 

n) hermnnos _______ b) """'~------e) ·º''neloc ____ _ 

<l) tíos e) natrón o j•·.fr, f) onnm~----

~~.·. - ¿,Q.dén te ricomnníl.r- cunndo eG~:iri corni8nclo? 

r) hBrm··nos ______ b) !'"'"{ e) Phueloo ____ _ 

d) mnmó ______ e) ;ir>trón o jefe ______ oi,rrs nersonr:i_ 

n) I vez ______ ~)? veceB _____ _ e):. VPC't'8 ______ _ 

•l) .. ,,1,, ne : VeCPG _____ _ 

:'U}.- ¿Con r¡uien te r.ustR.estnr en i~n cn~ri? 

n) nlm~loo ______ b) nmi('os ______ e) sólo _____ _ 

•1) hermnno~·------ e) mr>r1fi ______ f) "nná ______ _ 

g) tíos ______ _ 
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25.- ¿fü1stR -:ue erl"d los ~r.dres deben comrrnrle ro~P P los n!_ 
rros? _________ _ 

26.- ,¡Lt> ro!)R riue UAnB es n tu r,usto? 

~iI ilO 
Poniui:: :n ____________ POH<u¡;; r10 ________ _ 

27.- ¿,S{ te nortns bien en lB escuelo en el trP.bRjO te ::iremien 

{yP ser con unn cnricin, con un rer:olo, con ~nlebrnA, etc.) 
SI _______ _ 110 ______ _ 

'JUii':N _____________________________ _ 

28. - ,¡Com6 te considerr-n en tu caen?. Puedes tFJchnr m6s ne una 

res,..u.estA 

ore;tlllooo=----- alee-re _____ _ 

fl,OTa:olvo _______ _ egoista _____ _ t r••hnjador __ _ 

reservado _______ _ temeroso _____ _ jueet6n ____ _ 

inrliferonte ______ _ de otrn form"-------------

:?9. -¿llas escuchrdo en 0li'iticas •1ue a tuG nrdres les huhiern -

e;usta<Jo "uo tu fuern.o mujer? 

1:0 _______ _ 

30. ·· ;¿'..óin hnber un motivo tun pndres te acori<'inn {te Pbroznn, 

te cl!'"'n un lJeso) 

!10 ------
3;t. - ¿Cuán•lo hoy tiemTlO te llev~n a :>r:cenr e ·'\onde to ¡;.usta? 
SI ______ _ NO _______ _ 

POR:)Ul> NO ___________ _ 

3;~.- ¿Le f'li':ticas " tu'l nmip:os lo ~ue te prsa en el tr'1lm.io y 

en tu casn? 

SI __ ~~----
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J3.- ¿Conoce el nomhre de l8R 3 comin,,ri? (e11crihP.lPR en orden) 

35. - ;..,Gu:~ndo oo eni;~n de RC\1on1o en 1o -1rn ~n dice o 30 hnce 

~n tu CPSP? 

n) te 11UP.,Jrs cnll,,do b) 1~s rli.CBS lo <>Ue niensP~ 

o) te rln igt~~l 

d) no te hncen C:":80 

36. - ¿Cw<'les crees quo de1,,,n ~er 1 ~,, co" tumhr•"' o reelPs " 111. 

horn do lP comir1f'? 

u) c:entt>do en lr• cams con unFI mesr en.frente _________ _ 

b) en una ClWf:l ~r sentndo en c1_1rilruier rir.trte _________ _ 

e) ~n cuPlnuier lue"r <londe tencia \tno llró1hre ________ _ 

d) en uno cnsa,. sent~do en unri ni l lP Ante unn cr¡eaa., con un -

... ,lnto, un vaAo, cucharFi, etc.-----------------
.,) no se 

37. - ¿Con ']ttién clehen vivir lo•-1 nifío!'.'? 

n) con otros niño« (en l:•n ,~tri:nlerins o en lon hos<:>irior-) __ 

l)) con los abuelos 

e) con ~::u f'1m.i.liti {notlres y h':l'mPnOF) ,, ) con lf>ti personns nuP. trf'bnjnn ("ntrón o ,jefe) 

n) con lo~ tíos 

~8.- ¿Q.lién se encaren rle lrvcr, ril~ ni::h .. r ~, rle cosAr tu rooo? 

n) m8mf. _____ b) CTbtwlitr• e) tí" (o) _____ _ 

<l) ,vo mismo e) otrns <Jor:o;on:·"------------
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39. - ¿t;µié'n te rlice ~ue ropa te deber de ooner? 

a)·mamil'. b) rnp>'( e) abuelita (o) ___ _ 

d) al'lieoa e) hermanos f) tíos _____ _ 

e) OtrAS personne _____ _ 

40. - ¿!lnsta ']Ue grndo te p:ustflr{n estudio1·? 

41. - ¿ 1'e p;ustarín. 'lUe aJ.gui6n te l levnrfl e 18 escuelo? 
sr uo ______ _ 
'i{JIEH _________ _ PORlUE NO __________ _ 

42. - ¿En tu º"ªª se saluclAn entre ustedes (por ejemplo cuf\ndo 

te leVAntns) 

SI _______ _ NO ______ _ 

43.- ¿Cuándo tienes ~lgo que decirles a tus pndres te hacen -

coso? 

NO --------
P 0 WJU E NO _____________ _ 

44. - ¿A tus !J'1dre$ les custns t,,l y como eres? 

SI NO ______ _ 

45. -· ¿J!aAtn ']lle edPd te r;ustnr!a vivir en ln casn de tua pa-l' 

dree? ____________________________ _ 

46.- óCu~ndo estas en tu casn leo dB ¡;usto? 
sr _______ _ NO ______ _ 

A ··¡uIENE:> _________ PORQUE Nü ___________ _ 

47.- ¿BRsta que ectnd croes tu r1ttc lO!:' '1'.~rlr~e ílP.hP.n mo~~t.rArAe 

::moroso.e y cDrifloeoo con 109 niños? ____________ _ 
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JI ________ _ iW _______ _ 

GIJAL Dr:Po;i•fü __________________________ _ 

49. - ¿'l'e custQ ~u formr1 1le !.~P.r? 

:;r ________ _ no _______ _ 

;·o¡¡ N;: ____________ POH ;uF; ___________ _ 

50. - ¿CuPndo no hAces nlr,o hién t.e •1r~ocu1;r-~ rnncho? 

''.)I --------- liO ________ _ 

F'OH·~UJ·------------------------------
Sl. - ¿Con r~uié'n rleben de vivir los n:U1os? 

R) con otros ni flor. en l!IS t:nnrc1 erina o nn los hosciicios ---
b) con lon tíos 

e) con lns rer.::;onas que trnhnjnn 

<1) con loe' nadres y los hermFmos 

o) con 108 Phuelos 

5?.. - ¿ !ID cunl de lae sir;uientP.s fonn: 1n t~ nlimP.ntns con mñs 

l'recuenciR? 

n) ~ntojitos (so·.es, LPr.o~, etc,) _______ _ 

h) comidn cnsPrn (ln ~ue hacen Pn ln cnsn) ________ _ 

e) tortns otr~s----------------
53. - ¿Q.tiénes deben ensefinr, lP!-5 costu.inhr8s ñe comf")r ~n formu 

correcta a los niños? 
n) t!oe _____ h) nbuelos _____ e) mPrná _______ _ 

·l) pe<:i~ e) p8tr6n o ,iefe ______ f) otrris perso-

1u1s _______________________________ _ 
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54.- ¿Para que nofl ~-drve nnP CPF'n? 

n) prrr.• 11or .. lr b) nprn ln1bRj8r e) nnre -

nnda d) pf\rA vivir e) pPrA ostnr con ln 

55.- ¿P~ra ti es nece1rnrio vivir en un~ C(IS<i? 

PO!qu:.; SI PO!l .·1rn 110 _______ _ 

56. - ¿, ·'J.tién te r.:us tnr:fo nue te nrree;lrrA tu ro:·A.? 

a) :i~P~ b) hcrmenR (o) e) ehuela ____ _ 

d) tía o) jefe f) otros nerson(ls ___ _ 

QUIENES---------------------

57. - ¿;AlEUién te 8 eneefl~rlo como se com]lim>n loe colores de -

10 ropo 'lUe te pones? 
SI _______ QUIENES __________ NO _____ _ 

58. - ¿Consi•ll'res 'lUe ea noces(lrio nue lon !n1dros revi~en lo -

tnren 1le lo" nifíoe? 
SI _________ PORQUE SI _______________ _ 

NO ________ PORQUE iW _______________ _ 

59.- ¿'l\ls nedres te h!ln dndo lo neco,mrio parA ~ne tu estudies? 

(te hE111 comnrodo el uniforme, los cuo<lrenos, lop!z, eoma, etc¡) 
SI. ________ HO _________ PORQUE ______ _ 

60.- ¿De las r>ersonaa co11 las r¡ue vives alr;u!en te d" consejos? 

SI NO QUIEN _______ _ 
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n) ~JJ•ln.ln (o) _____ b) nr.>:~ _____ c) herm'.'nos (ns) __ 

d) mnm~ e) n~tr6n o j~fe f) de otrno ner-

:on~A ___________ _ 

G~'.. - ¿Cu~nllo ticni:o rroblemo:. ,,uióni:n lo notPn? 

G3.- ¿P1.6ticnn 1us w·(1res y tú ri fuLnro (1ue vns P hacer •le -

:;ninde, en <iue vns a tr:'lbo,in o oue te f.ust~ría estudiar, eLc) 
·;r _______ _ 

Gil.- ¿Bn t;u cRsn te hnn con11,:irritlo con otros niñor; (1Jor eje.m

ilo que e ellos les r..usLnrín, 11ne fuerro~ mfis trr1br>ja1Jor, más 

n.sturlioso,, m~s ''lcere) 

NO --------
º'• - ¡/l'e sien tes mal si tus rwdrcs no te nbrrrnnn o te nonrien 

o no ta hocen ceso? sr NO -------- --------~ 
G G. - ¿C&mo te sientee en ln e~cuelr:t? _____________ _ 

G7. - ¿Ha7, pl?nGAdO como VflS ~ t;uer~r 'll\B f;('fl tu CP.Gfl cunndo YA 

1 -:tes e;ronde? 

Jfl. - ¿Tú eres un niño? 

i) se¡;uro b) no ser,uro e) no "ª------
;9. - ¿Com6 Be deben :1ortnr lPs 1.1fHlres con los hijos? 

:>} c•erios b) amorosos - cr.riiioGos e) jue!!. 
Lenes _____ _ el) n(?:resivoo C<1ue ¡>;ri ten y p:ol~een e los nifíoi:;) 

-------- e:) ile otr~ for:~n ... ¿O.t~l ? _____ _ 
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70. - ¿Al¡;uiJn do1Je nPr rJinerO [H'rR lOS nlim~ntoe? 

DI _______ _ no ______ _ 

¡u1.;r~-----------------------------
' 71. - ¿IJa.'3 1lin~ro rJnra nue se viotnn lns !Jersonfle nue viven en 

tu cflsn? :u _______ _ uo ______ _ 

7?.- ¿'l'e h"s sentido rechiw.ado (o nue no te ACertnn tril como 

e reo) !'ºr tu mé.mn o tu pnpn? 
3! ________ _ NO _______ _ 

POH,UE __________________________ _ 

73.- ¿Sl nmor ne mG•lre o rynf.lre hnc:!n un hijo !JUecfo r,er sueti-

tuido DOr otrn nernona? :lI NO _______ _ 

74.- ¿'l'iene~ nroblemRs (o seR riue no te llevr:rn hi6n) con ln -

een te ·iue te conoce? SI -------- NO --------
75.- i.Das rlinero qn twcru.m? 

SI _______ _ 110 ______ _ 

PAPA QUE __________________________ _ 

76. - .¡ 1;.\.\iJnes te hrin hDblado ª" IR import•mcip de ir n. ln es~ 

R) mamil' _____ b) patrón o jefe _____ c) nnpn ____ _ 

d) nbuelos _____ e) hPrmnnos f) otrna )JersonRB 

-------- ¿~é te hen rlicho? 
77. - ¿ 0).tién se preocupa por tu solud? 

a) mamá b)papá c) tíos _____ d) he!: 

manos e) otros personns f~ obuelos ___ _ 

78. - ¿Esten de acuerdo tus pPdrP.s con los f.1mi13'0S 1ue tienes? 
:ir _______ _ NO ______ _ 
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79. - ¿Eres carifloeo con les ;inrsonns ~ue vi ven en tu e ns a? 
sr _______ _ NO ______ _ 

OO. - ¿Has riensRdo '3n estudiar unR Cf!rrere? (como sor doctor -

Íneeni"ro etc.) 
NO ______ _ 

CUAL 'fl': GU5'l'Afi!A __________ POR•1JE _________ _ 

81. - ¿C6mo se portrn tus papps conUe;o? 

n) 1m1y serios b) c~riflosos _____ c) alep;res __ 

d) ne;resivoe (me ree~flen, me F,OlpeAil, etc,)--------~ 

e) no me hacen CABO f) de otrB forma ______ ~ 

¿. CUAL? 
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