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INTRODUCCION 

Al decidirme por un tema actual e interesante desde el punto de 
vista pedagógico para elaborar mi tesis, elegí investigar sobre 
los aspectos para lograr una educación eficiente en nifios de o a 
3 afies de edad que careen de la figura paterna; madres que por 
alguna causa carecen del apoyo que les brinda una relación 
conyugal estable, no existe la figura masculina por lo tanto 
falta la figura paterna. 

Al faltar la figura paterna en la conviviencia familiar, se 
dificulta la identif icaci6n del nifio con su padre y en el caso 
de la hija, es m!is dificil que esta perciba la diferenciaci6n 
entre los sexos. 

La madre inmersa en está situación tiene que trabajar para 
satisfacer las necesidades materiales de sus hijos, asi como las 
de ella, viéndose en la necesidad de dejar a los hijos en 
guarder1as para que sean cuidados y atendidos, depositando en 
otros la responsabilidad de educar a su hijo, si no en su 
totalidad, si en forma parcial. 

Por lo anterior nació la inquietud de proporcionar una 
orientación a las madres que están en esta situación, para que 
puedan educar a sus hijos de forma adecuada, sin la figura 
paterna y logren el objetivo de incorporar a sus hijos 
posteriormente en la sociedad en que vivien. 

Al observar el entorno nos pudimos dar cuenta que este es un 
problema actual y lamentablemente muy extendido, por lo cual 
consideramos que esta investigaci6n servir& para inquietar y 
propiciar el interés sobre este tema; y as1 tratar de resolver o 
al menos atenuar este problema. 

Situación que en esta epoca se presenta con mucha frecuencia, ya 
que son muchas mujeres las que carecen de una situación conyugal, 
estáble. Dado el abuso que se ha hecho del divorcio, lo comün de 
las uniones libres y del libertinaje, que ha propiciado la mal 
entendida liberación femenina, aunado al ya existente y por 
siglos tolerado libertinaje de los hombres. As1 corno a la 
problemática que surge cuando el conyuge fallece. 
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Para poder realizar este estudio se consultaron libros de 
Pedagog1a, Psiquiatria, Medicina, sociolog!a, Etica, Derecho. 

Los conocimientos que nos aportaron fueron de gran utilidad pues 
nos ayudaron a tener una visión mas completa d~ las 
circunstancias que predominan en la vida de estas madres, as1 
como los rasgos generales que presentan los pequef\os que no 
conviven con la figura paterna. 

Además nos apoyamos en fuentes bibliográficas de instituciones 
especializadas en los aspectos que se tratan durante el trabajo. 

Desde el punto de vista práctico, tuvimos la oportunidad de 
convivir 13 meses con madres e hijos que vivien bajo estas 
circunstancias. 

El enfoque bajo el cual se realizó el estudio fue de tipo 
Psicológico y Filosófico. 

Psicológico porque se estudió la personalidad que tiene el ni~o 
de O a 3 afias de edad, as! como lo que representa para lü la 
figura materna, paterna y de los abuelos, las reacciones que 
origina en el pequeño el no convivir con la figura pateerna 
también se investigaron algunas pautas para poder 0 suplir11 la 
figura paterna y lograr una educación adecuada del niño. 

Se trata el tema desde el punto de vista Filosófico,· porque se 
estudia la trascendencia que tiene que el niño no conviva con la 
figura paterna, tanto a nivel familiar cono a nivel social. 

Se tom6 una muestra representativa de la población en estudio, la 
muestra fue de 40 madres a las cuales se les aplic6 un 
cuestionario previamente elaborado. 

La poblaci6n estaba formada por 22 madres aproximadamente que 
viven bajo una relación conyugal inestable. 

El cuestionario nos sirvió para detectar inquietudes de las 
madres. Ellas reflejaron el interés que tienen por conocer las 
caracteristicas generales que presentan los niños de O a J años 
de vida, el tiempo. que convivien con su hijo y el interés por 
_saber como poder suplir la figura paterna. 

La muestra fue obtenida de la casa Cuna coyoacán del D. I. F. , 
donde nos brindaron todo su apoyo. 

Al analizar los datos obtenidos nos pudimos dar cuenta que existe 
un enorme interés por saber c6mo suplir a la figura paterna, y 

2 



poder educar integralmente al nifio, lo cual nos volvió a marcar 
la necesidad de elaborar un instrumento pedagógico que 
transmitiera pautas para suplir a la figura paterna y permitiera 
educar a los pequeños de forma integral, pero este instrumento 
deber1a transmitir estas pautas de forma atractiva y amena pues 
estas madres carecen de tiempo como para tomar algO.n curso o 
leer un manual que comprendiera estos conocimientos. 

Como resultado de todo el estudio e investigación realizada, opte 
por la elaboración de un folleto accesible que de forma sencilla 
proporcionara a las madres que afrontan este problema, los 
conocimientos elementales para emprender la tarea de educar a sus 
hijos. 

Los métodos utilizados durante estos capitules fueron el 
analttico y el sintético. 

El Primer Capitulo constó en determinar el concepto de educación 
en función de su objetivo y la función del orientado y el 
orientador. 

En el Segundo Capitulo se explicaron las características 
generales del niño durante los O a 3 años de vida, asl como las 
diferencias individuales, el temperamento, el carácter, indicios 
de la personalidad del niño y las ayudas positivas para su 
formación. 

En el Tercer Capitulo se estudió la educación dentro de la 
familia, la vida familiar, la din4mica de la educación dentro de 
la familia, la imagen de la madre, la imagen del padre, la imagen 
de los abuelos, las carencias paternales y sus significados, la 
imagen de la madre cuando está ausente el padre. 

Como técnicas instrumentales utilizadas fueron la investigación, 
fuentes bibliográficas y fichas de trabajo. 

En el trabajo de investigaci6n optamos por tratar en primer 
término el tema de la educación, para delimitar sus objetivos, 
la importancia y transcendencia que tiene en la vida del hombre. 

Posteriormente se dió una visión general de las caracterlsticas 
tlpicas que presenta el niño durante el periodo de O a 3 años de 
vida, tanto psicológicas como f1sicas para que las madres las 
conozcan. 



También se estudiaron las principales reacciones que suelen 
presentar los nifios que carecen de la figura paterna ( se 
estudiaron. diferentes tipos de carencias paternas ) para que las 
madres puedan prevenir que sus hijos caigan en severos 
desequilibrios afectivos. 

Durante el Cuarto Capitulo se investigaron las necesidades de las 
empleadas de Casa cuna· del D.I.F., el contexto ambiental, los 
objetivos generales de la institución, las políticas de la misma. 
También se disef\6 y aplicó un cuestionario para detectar las 
necesidades de madres con hijos pequefios que carecen de la figura 
paterna. 

Los datos obtenidos se interpretaron de forma cuali ta ti va y 
cuantitativa. 

Las t6cnicas instrumentales que utilizamos para llevar a cabo este 
capitulo fueron entrevistas, aplicaciones de cuestionarios y 
análisis cualitativo y cuantitativo de datos. 

Durante el Quinto Capitulo se disefl6 un folleto para la 
orientación a madres jóvenes que carecen de situación conyugal 
estable para que puedan proporcionar una educación integral a sus 
hijos pequflos. 

Los métodos que utilizamos para la elaboración del Capítulo 
cuarto y Quinto fueron el descriptivo y el sintético. 

En la medida que las madres tengan mayor conocimiento de sus 
hijos y de las caracterlsticas que presentan durante los O a J 
anos de vida, mejor capacitadas estarán para cumplir eficazmente 
con la responsabilidad que tienen de ser formadoras de esos 
pequefios seres a los cuales han dado vida, y de los cuales 
tendrán que dar cuenta de una u otra forma, 4 la sociedad en que 
vivimos, ya que de su formación positiva o negativa esta sociedad 
ser4 influenciada. 

Quiero concluir este trabajo con un mensaje de aliento para todas 
aquellas madres que voluntaria o involuntariamente se encuentran 
viviendo esta problem&tica; ya que gracias a los conocimientos 
científicos que existen acerca de este tema, es posible 
comunicarles que la " Pedagogía " es la ciencia que trata por 
medio de la educación, de perfeccionar en el hombre sus 
potencialidades para qué pueda vivir su vida más digna. 



El único camino para la realización de este objetivo es la 
decisión libre y consciente de que ellas se autoeduquen para que 
mejoren como personas y as! cumplan con su responsabilidad de ser 
las primeras e insustituibles formadoras de sus hijos; por lo 
cual la solución está a su alcance siempre y cuando ellas quieran 
hacer el esfuerzo de alcanzarla. 

Espero que mi trabajo influya para despertar el interés en este 
tema tan actual y trascendente. 
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CAPJ:TULO J: 

~ QJ;; ORIENTACION 

1.1 concepto de Educación 

Al hablar de educación nos podemos dar cuenta que es un concepto 
complejo, pues encierra varios factores. 
La educación ha sido definida por diferentes ideologlas y 
personas. 
En el diccionario de la lengua castellana dice que la palabra 
educación proviene del latin educatie., que significa acción y 
efecto de educar. 

"Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenesn 
(1) 

Piaget psicólogo suizo, dice 11 La educación consiste en incitar 
al sujeto a organizar lo real en actos, o pensamientos, sin 
preformación ex6gena, sino por continuas superaciones de 
elaboraciones sucesivas ••• poniendo todo el ~nfasis sobre las 
actividades del adolescente, en parte espontáneas" (2) 

En está definición podemos observar que Piaget asume una postura 
interaccionista, el sujeto interactaa con el objeto de 
conocimiento; los factores externos influyen para que el hombre 
logre su perfeccionamiento. 

Oewey, educador pragmático define a la educación como "Proceso de 
continua reconstrucción de experiencia, con el propósito de 
ampliar y profundizar su contenido social, mientras que al mismo 
tiempo, el individuo adquiere control sobre los métodos 
utilizados" (3) 

Para Dewey la educación es un proceso continuo, que le sirve al 
hombre para conocer el mundo donde vive y poder adaptarse a él. 

Garcia Hoz pedagogo contemporáneo describe a la educación como 
"El perfeccionamiento intencional de las potencias 
específicamente humanas. El perfeccionamiento es un fenómeno 
individual y como añadidura viene la manifestación social " (4) 

1.-~ Real Academia Española piccionario ~ 1A ~ 
castellana •. p.23 
2.-PIAGET, J., Psicologia ~Pedagogía .. p.23 
3.- l!lll!SL.... MOROE, P., Cyclopeda ~ Educati6n •• p.40 
•·- GARCIA, HOZ., Principios~ Pedagogia Sistemática p.267 



En est~ definición podemos observar que el hombre es el único ser 
perfectible gracias a sus potencias, y tiene la capacidad de auto 
perfeccionarse. 

Observamos que en las definiciones antes mencionadas, todas se 
refieren al hombre como ser educable. 
Podemos decir, que la educación se encuentra ubicada dentro del 
Ambito humano, porque el hombre es el único ser perfectible. 
La propia naturaleza humana da cabida a la educación porque al 
momento que el hombre se educa perfecciona sus potencialidades. 

El hombre se educa a lo largo de toda su vida, pues el proceso 
educativo es una tarea constante, pero para que se de este 
proceso es necesario que el hombre colabore consciente y 
voluntariamente. 
El hombre al ser un ser perfectible, d1a a d1a y durante toda su 
existencia tiene la posibilidad de aprender cosas, de educarse; 
por tal motivo todo hombr.e tiene la oportunidad de perfeccionarse 
no importando para esto su edad, sexo, raza. 

"El proceso educativo no se realiza sólo, sino que se origina en 
la sociedad 11 (5) 

La sociedad es quién hace que se de la educación; porque al 
momento que el hombre convive con los demás aprende de estos y a 
la vez pone en práctica lo aprendido. 
El hombre no puede vivir aislado, o indiferente a la sociedad 
donde vive y 11 la educación hace al hombre miembro de la vida 
social" (6); es decir, al momento que el hombre se perfecciona y 
convive con los demás está participando en la vida social, y el 
grado en que participa depende de sus capacidades propias. 

Por lo tanto, en la.medida en que el sujeto se perfeccione, como 
persona, tendr6 más que aportar a la sociedad donde vive. 

La definición que manejaremos a lo largo de este trabajo es la de 
Garc1a Hoz "Perfeccionamiento intencional de las pontencias 
espec1ficamente humanas" 

Al hablar de perfeccionamiento nos referimos al proceso de 
mejora que hace que la persona se apegue más a su naturaleza 
através del ejercicio consciente y constante de sus facultades. 
El proceso de perfeccionamiento sólo puede ubicarse dentro del 
género humano porque el hombre es el ünico ser capaz de 
reflexionar y valorar sus acciones. 

s.-VILLALPANDO, M., Filosofia ~ lA Educaci6n •. p.248 
6.-~ VILLALPANDO, M., QR... ~ p.248 
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A través de la eduación el hombre puede logar su 
perfeccionamiento pero para ésto se requiere que el mismo hombre 
así lo quiera. 

Al decir que el proceso educativo debe de ser intencional nos 
referimos a que el hombre para alcanzar su perfeccionamiento 
requiere del ejercicio consciente y voluntario de sus facultades. 

Al mencionar que la educación tiene como fin 
de las facultades específicamente humanas 
educación sólo se da en el hombre, porque 
posee la potencialidad de perfeccionarse. 

el perfeccionamiento 
observamos que la 

es el ünico ser que 

Por potencialidades espec1ficamente humanas entendemos aquellas 
características naturales que hacen al hombre ser hombre. 

Dichas características son inscritas en su propia naturaleza y se 
encuentran en potencia, para que la persona logre 
perfeccionarse requiere que las ponga en acto, que las ejercite de 
forma conjunta y armónica. 

El grado de perfeccionamiento que alcanza el hombre se verá 
reflejado en su cultura. 

Podemos decir que la educación es un proceso personal y que 
posteriormente se reflejar~ en las relaciones sociales que 
entable la persona. 

La educación es una manera de preparar al hombre para que pueda 
desarrollar sus capacidades y resolver con éxito los problemas 
que se le presenten durante su vida. 



I.1.1 Objetivo de la Educación 

Según el Dicciónario de Ciencias de la Educación, un objetivo es 
"una finalidad, que se desea alcanzar" (7) 

Para poder alcanzar el objetivo general de la educación debemos 
estar conscientes que se logra con base en una serie de peque~os 
objetivos o fines, dependientes, que el hombre va realizando poco 
a poco através de su vida. 

Hay objetivos que se pueden cumplir de forma inmediata, en poco 
tiempo, por tal motivo al hablar nosotros de objetivo o fin de la 
educación no podernos pensar tan sólo en un objetivo ünico, 
independiente, sino que debemos observar todos aquellos pequeños 
objetivos que se deben realizar para alcanzar dicho objetivo; 
fines que quizá resulten de un valor parcial, pero que sin ellos 
el proceso educativo no se iniciaría, ni se desarrollaría. 

"La educación es intención, plan que emprende su trabajo 
porque tiene un objetivo que perseguir, una meta que alcanzar, y 
en camino hacia esa meta, es cuando va realizando los valores" 
(8) 

Cuando la persona va adquiriendo valores educativos va realizando 
pequeñas conquistas, ·con la visión de alcanzar un objetivo 
superior. El proceso educativo va realizando objetivos inmediantos, 
que sirven como base a otros posteriores. 

"La educación, labor emprendida con la mira de realizar una meta, 
de cuplir un objetivo, consituido en un afán de engrandecimiento, 
de superación humana" (9) 

Los valores educativos son el camino para alcanzar el fin de la 
educación, estos deben de ser concretos, especificas, es decir la 
persona debe proponerse tareas pequefias, reales que pueda 
llevarlas acabo. 
Es preciso que la persona defina sus objetivos paTa que no se 
desvien de la realizaci6n del fin educativo y para alcanzar el 
fin educativo necesitamos realizar una serie de objetivos 
concatenados; porque dichos objetivos son un conjunto de metas 
que tienen que realizarse una a una con orden y continuidad, que 
para realizar una se necesita haber cumplido la anterior. 

Por tal motivo se dice que "el proceso educativo es el camino 
ascendente, por fines realizados hacia un fin mayor" (10) 

1.-~ MIALARET, G., Diccionario de Ciencias Qg 1ª. Educación 
p.343 
8.-VILLALPANDO, J.M., .QJ2..... .l<..l..!;... p.151 
9.-.il!Jlm.... 
10.-~ p. 163 



Esto nos lleva a la necesidad de jerarquizar las finalidades 
porque el cumplimiento de una hace posible que se cumpla la 
siguiente. 

"La eduaci6n es la más humana de todas las actividades, lleva en 
si la intención de mejora del hombre, lo grandioso de la educación 
esU en el fin que persigue" (11) 

La educación es un proceso y como tal tiene un objetivo, un fin 
que quizá sea formar al hombre para que busque su 
perfeccionamiento, pero al formarlo no sa puede esperar que todos 
los hombres reaccionen igual a está formación, porque cada hombre 
es Qnico e irrepetible y por tal motivo el proceso educativo 
cobra un sentido Gnico en cada persona. 

Al hablar de formaci6n humana nos referimos al perfeccionamiento 
y desarrollo de todas las potencialidades humanas, por tal motivo 
decimos que la educación en general prentende el 
perfeccionamiento de las potencialidades humanas, pero al 
momento de llevar acabo el proceso educativo nos damos cuenta que 
en cada persona provoca resultados diferentes. 

La educación tiene fines generales de validez universal, el 
hombre a través de su historia los ha fijado y ésto es lo que 
propicia el progreso cultural, por tal motivo son dinámicos según 
la época, necesidades, problemas, pero tanto los fines educativos 
individuales como sociales tienden a un grado trascendente, 
perfecto, pues el hombre por naturaleza aspira a trascender, 
ser perfecto, infinito. 

11 La aspiración máxima de la educación es perfeccionar al hombre y 
a la sociedad. Perfectos, dentro del afán del progreso cultural" 
(12) 

Por lo tanto el fin de. la educación es, alcanzar el 
perfeccionamiento, que el hombre sea más hombre., que logre desa
rrollar arm6nicamente sus potencialidades. 

Se busca que el hombre por medio de la educación logre un mayor 
conocimiento de sI mismo, para que se acepte y aspire a ser mejor 
hombre. 

La educación no crea nuevos seres, sino que hace que el mismo 
hombre se apegue a su naturaleza y ésto le permita ir obteniendo 
su superación. 

11.- ~p.15J 
12.-~ p.154 
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El hombre es un ser imperfecto, pero en la medida que va 
adquiriendo hábitos, se va perfeccionando poco a poco y ésto trae 
consigo el mejoramiento del ámbito social donde se desenvulve. 

En realidad el doble fin que persigue toda acci6n educativa, es 
el mejoramiento del individuo para que obtenga su equilibrio 
y realización, la mejora de la sociedad de la cual forma parte y 
que en el tiempo irá creando un sello distintiva que podrá 
indentificarse como una cultura, una civilización determinada, 
enfocada a través de los limitantes de su tiempo y de su espacio. 
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X.2 Concepto de Orient&ción 

Antiguamente cuando las personas se refer1an a la orientación en 
general se le asocíaba con la orientación profesional. 

La orientación analizada pedagógicamente es una acci6n muy 
extensa. 

11 La orientaci6n es el proceso de ayuda al individuo para 
conocerse a si mismo y a la sociedad en que vive, a fin de que 
pueda lograr su máxima ordenación interna y la mejor contribución 
a la sociedad" (13) 

La orientación ayuda al individuo a encontrarse y aai poder 
explotar sus capacidades, alcanzando su adaptación a la sociedad. 

La familia es el primer orientador de la persona "La familia ea 
un conjunto de personas unidas por lazos de amor, que crecen 
juntos" (14) 

La familia es un recinto de encuentro, en ella se unen sus 
miembros por lazos de paternidad, filiación, y fraternidad, ea 
el recinto natural del amor y de la educación. Es en la familia 
donde se aprecia el sujeto por lo que es y no por lo que hace; 
aqui es donde la persona se siente querida, dandose el ambiente 
propicio para su educación. 

Para poder orientar a una persona es preciso tener una visi6n 
total de su personalidad para poder ayudarla a que conozca sus 
capacidades y limitaciones y alcance asl su perfeccionamiento. 

La orientación se debe dar dentro de instituciones educativas o 
por medio de especialistas, ya que éstos par su preparaci6n son 
los que pueden ofrecer verdadera formación. 

"Tres tipos de ot:ientacíón caen dentro de la tarea educativa; 
orientaci6n profesional, la orientación escolar y la orientación 
personal" (15) 

La orientación profesional consiste en ayudar al sujeto para que 
escoja una prof esi6n u oficio que Le agrade y constatar qué 
aptitudes se requieren para su ejecuci6n. 

La orientación escolar es la ayuda que se le presta 
para que logre descubrir sus capacidades, aptitudes 
para prevenir o solucionar los problemas que 
presentando durante su existencia. 

al individuo 
y utilizarlas 
se le van 

13.-ZERAN, F.R., '.l:hg lJ.igh ~ Teacher l!nrJ. tJ.iR .I9J2... p.94 
14.-0LIVEROS, o., Educaci6n y Manipulación .. p.17 
15.-GARCIA, HOZ., principios~ Pedagogta Sistemática p.267 
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La orientación personal incluye a la orientaci6n profesional y a 
la orientación escolar; ya que es la misma persona quién eligirá 
la profesión o trabajo al que se dedicará. 

Podemos decir que si a la persona se le da una orientación desde 
que es peque~a, en el seno familiar se le capacitará para 
resolver con mayor éxito los problemas que se le presenten 
durante su vida. 



I.2.1 Objetivos de la Orientación 

Todo cambio en la vida de una persona produce preocupación, 
angustia, el suj~to tiene que adecuarse a estos cambios; nos po
dernos preguntar tc6mo se logrará está adecuación?. Una de las po
sibles respuestas es por medio de una orientación apropiada. 

"La orientación intenta proporcionarle conocimientos al sujeto de 
s1 mismo y del mundo, para que pueda vivir con la mayor 
felicidad" (16) 

El fin de la orientación es que la persona llegue a conocerse y 
cuente con los conocimientos necesarios para tomar decisiones 
propias y responsables, saliendo avante de los problemas que 
afronta durante su vida, alcanzando una mayor felicidad. 

"La orientación no se refiere a uno o varios aspectos 
fragamentarios de la persona, sino a la personalidad en su 
conjunto... debe comprender la inteligencia, las aptitudes, la 
instrucción, los intereses,la personalidad y la adaptación" (17) 

Para que el proceso de orientación sea eficaz, se debe tener un 
conocimiento global de la persona, para ayudarla a que logre su 
propia integración o adaptación a su medio, resuelva sus 
problemas, tome sus propias decisiones dándose asi cambios 
positivos en su conducta. 

Cabe aclarar que el orientador no debe imponerle soluciones al 
orientado, sino que su tarea radica en aportarle los conocimientos 
necesarios para que pueda contar con herramientas para resolver 
con éxito sus problemas. 

Tal vez el mayor éxito de un orientador, 
el orientado encauce su vida libremente, 
su realizaci6n personal. 

16.-ZERAN, F. R., .QIL. ~ p.95 
17.-.i.l!filn 

14 

radica en conseguir que 
superándose y logrando 



I.2.2 El Orientado y el orientador 

Para que el proceso de orientación sea eficaz, se debe tomar un 
"conocimiento de los factores familiares, situación econ6mica, 
ambiente cultural, relación del estudiante con los padres y 
parientes" (18) 

La familia es la principal institución educativa, por lo tanto 
"las funciones de las distintas instituciones de orientación han 
de concebirse como subsidiarias" (19) 

Todo proceso de orientación debe de guardar una relación con la 
familia del sujeto ya que ésta es la que tiene el deber y el 
derecho de educar en primera instancia. 

Los maestros son en segunda instancia quienes conviven mayor 
tiempo con los educandos, por tal motivo deben de aprovechar ese 
tiempo para darles orientación; "no hay maestro que deje de 
orientar de alguna forma, el crecimiento y madur.ez personal de 
sus disc1pulos 11 (20) 

Toda persona es sujeto de orientación 11 los orientadores deben de 
estimular al sujeto para que alcance nuevas y más altos grados de 
eficiencia al enfrentarse con nuevas situaciones •.• es necesario 
idear y enseñar técnicas de elevación personal que coloquen al 
individuo medio muy por encima del individuo normal de hoy en la 
solución de las situaciones dif1ciles " ( 21) 

Es importante 
técnicas que 
capacidades. 

que se le den a conocer al 
sirven para autoconocerse y 

orientado aquellas 
pueda explotar sus 

11 La orientación se realiza a través de la comunicación directa del 
orientador y el orientado" (22) 

Para poder entender y conocer al orientado es preciso entablar 
una comunicación clara. 

18.-GARCIA. HOZ., Qll.,_ gjj;_,_,_ p.268 
19.-~ p. 269 
20.-~ p. 270 
21.-ROBINSON., Principles ª119. Procederes In ~ Caunseling 
p.19 
22.-GARCIA, HOZ., Qll.,_ g_U;_._ p. 273 
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"Han existido diferentes actitudes que han ido apareciendo 
con cierta secuencia histórica, directiva, no directiva, auto 
directiva" (23) 

La actitud directiva consiste; en que el orientador es quién 
indica al orientado lo que debe hacer. 

La actitud no directiva es aquella en la que el orientado expresa 
sus inquietudes y el orientdor sólo escucha. 

En la actitud auto directiva el orientado le da a conocer al 
orientador sus inquietudes, el orientador trata de que el 
orientado encuentre sus propias decisiones. 

Podemos decir que 
orientación es que 
activos, es decir 
conocerse a si mismo 

la actitud ideal dentro del proceso de 
tanto el orientador como el orientado sean 
que el orientador ayuda al orientado a 
y que actue segün ál crea conveniente. 

Es importante que el orientado corno orientador sepan escuchar 
para que asi se planten los diferentes puntos de vista, se 
analicen y se elija el mejor. 

El orientador no deberá imponerle al orientado su pun·co de vista 
sino que ayudará al sujeto para que una vez analizado el problema 
busque la solución que mejor le convenga. 

Este tema de la educación y de la orientación es de vital 
impotancia para la realización de está investigación ya que tiene 
por objeto orientar a.las madres para que eduquen a sus hijos 
pequefios sin la presencia de la figura paterna y dado que el 
ejemplo es un medio muy eficaz para lograr educar a una persona, 
que mejor que la madre tome consciencia de cual es la importancia 
de autoeducarse y educar. 

23.-ibidem .. p.274 
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CAPITULO II 

fil. l!.iñQ gg los Q J! ,l.Ql!. 2 .i!.!i.2.!! 

xx.1 caraoter1aticas 

Durante este capitulo se estudiarán las caracteristicas generales 
que presenta el nifto durante los O afies hasta los J anos de vida. 

La linea teorica que seguiremos al tratar este capitulo es de 
tipo descriptivo; porque se dará una visi6n general de las 
caracteristicas f isicas y psicológicas que presenta el nino de o 
a 3 afios de vida. (*) 

El desarrollo físico y mental del nino es de sumo interés; 
Pedagogos, Psicólogos y Médicos piensan que el comportamiento 
presentado por el nifto tiene gran relación con las capacidades 
que puede tener en un futuro, ésto es muy discutible pero quizá 
lo que si podemos afirmar es que el nino es un ser que está 
despertando a la vida mundana y los factores externos tienen gran 
influecia en él, tanto para su desarrollo f1sico como mental. 

El nifio durante los o a los 3 anos presenta un gran desarrollo 
fisico, podemos observar como de un mes a otro su estatüra 
es mayor al igual que su peso. 
El nifio 'dia a d1a, busca adaptarse al medio que lo rodea, 
se interesa por tocar, chupar, tirar, manipular los objetos, para 
adquirir un mayor conocimiento de ellos. 
Quizá el desarrollo fisico del nino sea más notorio que el 
desarrollo mental pero ambos sostienen una relación Intima, su 
evolución no se da al mismo tiempo, hay periodos en que el 
desarrollo físico es mayor que el mental o viceversa. 
El desarrollo del nino se da de forma natural, pero el medio 
exterior tiene gran influencia en él. 
Durante su desarrollo existen varios factores que influyen, los 
podemos clasificar en dos: 

1.-rastores extern~s al nino: la alimentación, el suefio, 
mov mentas corpora es, descanso etc. 
2.-Fastores iqtern9s al niijo: la herencia, funcionamiento 
hormonal, funcionamiento de sus orgános como son: el estómago, 
corazón, riftones, etc. 
El hecho que el nif'i.o se encuentre en crecimiento constante 
implica un desgaste, por tal motivo tiene una necesidad de 
descansar; y quizá la mejor forma de hacerlo es mediante el 
suefio. Esta es la explicación a la necesidad que tiene el nino de 
dormir más horas en comparación de las requeridas por un adulto. 

(*).-El Teórico que asumiremos principalmente para tratar este 
capitulo será Arnold Gesell. 
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Segün la Teor1a del " Ejercicio Preparatorio "(24); 
otro medio por el cual el nino puede descansar es el juego por 
medio de éste, el niño pone en movimiento todos sus müscuÍos y 
esto favorece a su desarrollo mental y f1sico. 

Hay que aclarar que existe una diferencia entre la edad 
fisiológica y la edad cronológica de una persona. 

Por edad fisiológica se entiende la 11 edad de las arterias" (25) es 
decir el nivel de desarrollo que el niño tiene f1sicamente, y por 
edad cronol6gica se entiende el nürnero de d1as, meses o años que 
tiene una persona de nacida. 

Por tal motivo aunque dos niños tengan la misma edad cronológica 
pueden tener distinta edad fisiológica. 

Ahora bien, existen una tercera edad llamada edad mental y es el 
nivel de desarrollo de la inteligencia del individuo. 
Estudios realizados han revelado que una deficiencia mental 
repercute en el desarrollo f1sico del nifio y que una deficiencia 
f1sica repercute en el desarrollo mental. Podemos decir que por 
lo general se da una relación entre el desarrollo mental y f 1sico 
del nif\o, 

Para poder ayudar al nifio a alcanzar su mayor desarrollo mental' y 
flsico, es necesario conocer las principales caracterlsticas de 
las etapas por las que pasa y exigirle su mayor esfuerzo, tomando 
en cuenta sus capacidades y limitaciones. 

Por tal motivo estudiaremos a continuación las caracter1sticas 
generales, f1sicas como psicológicas que presenta el nino de O a 
3 afias, la forma en la que logra identificarse con su sexo, y el 
papel que jugan las diferecias individuales en la educación del 
nif\o. 

También trataremos el tema del temperamento, car4cter y 
personalidad, para poder brindar un perfil mas completo del nifio. 

En la medida que el educador conozca los factores que ayudan al 
desarrollo tanto mental como fisico del niño, podrá propiciarlos, 
en la medida de sus posibilidades, para favorecer un crecimiento 
sano. 

24.- MADRIGAL, LL., Alfred., l&.I! li.lJlg¡;_ J!QII llli1 p.119 
25.- COLIN,G., Compendio de Psicolog1a l.nfA.nt.il p.28 
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II.1.2 características Físicas y Psicol6qicas 

Durante este capitulo se estudiarán las caracteristicas generales 
que presenta el nino de los O años a los J años de vida. Quizá se 
pregunten el porque se estudiará las caracteristicas generales 
que presenta el nino durante este periodo especificamente, la 
respuesta es sencilla, el objetivo de esta investigación es el de 
brindar una orientación a madres que carecen de una situación 
conyugal estable, para que puedan brindar una educación 
adecuada a sus hijos, en ausencia de la figura paterna. 
Resulta muy interesante estudiar las caracter1sticas que presenta 
el nifio desde su nacimiento hasta la adolescencia, pero esta 
investigación resulta muy colhpleja y requiere de mucho tiempo 
para su estudio y para poder brindar alguna orientación. Por tal 
motivo nuestra investigación se enfoca a estudiar las 
características generales que presenta el niño de los o a J años 
de edad. 
No se puede dividir tajantemente las características fisiológicas 
y pisocl6gicas del niño, porque existe una intima relación entre 
sus funciones y desarrollo., sin embargo por motivo de estudio 
haremos algunas divisiones. 
Al nacer el nifio requiere de los demás para resolver sus 
necesidades, es un ser dependiente, se siente inseguro. 
Durante está etapa requiere de ser alimentado, sus principales 
actividades fisiológicas son el respirar, succionar para 
alimentarse, el tragar, el dormirse, el despertar durante pequenos 
lapsos, el estornudar, el llorar, etc. 
La conducta del niño se relaciona con sus necesidades de sueño, 
alimentación etc., por tal motivo una anomalia en su jornada de 
sueño, horario de alimentación pueda alterar su conducta. 
su sistema nervioso autónomo (controla las funciones vegetativas) 
está intimamente relacionado con el sistema nervioso 
cerebroespinal (controla las sensaciones y el movimiento) 
Al mes aproximadamente las funciones fisiológicas del nifto 
adquieren una estabilidad, su respiración es normal, el coraz6n 
late calmadamente, la temperatura corporal se ha regularizado, 61 
tono müscular es mayor, sus posiciones corporales adquieren mayor 
rigidez. 
Duerme durante lapsos más largos y los periodos en que despierta 
también son más largos, puede abrir totalmente sus ojos. 
Puede flexionar y extender sus brazos, con la mirada sigue el 
movimiento de su brazo o de un objeto. 
Sus emociones son pequeñas, reacciona ante el dolor o el placer. 
Algunas veces emite ruidos con su garganta, estos son la base del 
lenguaje que desarrollará en un futuro. 
El sistema neuromotor y su inteligencia se desarrollan d1a a dia. 
A los dos meses el ni~o puede sostener ya su cabeza, adquiere 
dominio en el movimiento de sus ojos, su respiración es más ace
lerada, no se conforma con permanecer en una posición todo el dla, 
le agrada que lo cambien periodicamente de posición, esto se debe 
a que su sistema neuromotor se está desarrollando. 
Es más social, sonrie, durante periodos, abre sus manos. 
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El nifio aprende observando los objetos que lo rodean, establece 
relaciones entre ruidos y objetos. 
su a~aptaci6n al medio que lo rodea y a las personas con las que 
convive es mayor. 
A los 4 meses· el nifio empieza a tener mayor confianza del medio 
que le rodea, permanece despierto periodos m6s largos; tiene un 
mayor control de sus movimientos oculares y manuales debido a su 
desarrollo neuronal. Empieza a extender y flexionar sus piernas y 
a sostener su cabeza porque sus movimientos tienen mayor 
coordinación, debido a la creciente red de conexiones neuronales. 
El bebé empieza a runrunear esto se debe al desarrollo de su 
aparato oral y respiratorio. 
Reconoce la voz de su madre y la de otras personas que lo 
atienden, es capaz de sonreirles. 
A los cinco meses el nifio quiere palpar todo aquello que que sus 
ojos ven. Todo quiere chupar, manipular. 
Tiene mayor control de los músculos de sus extremidades 
inferiores, al momento que lo sientan puede quedarse en está 
posición. 
El niño durante el juego experimenta un gran placer al ejercitar 
sus facultades neuromotrices, por tal motivo puede pasar largos 
periodos de tiempo con un sólo juguete. Es sociable, acepta la 
compañia, suele sonreirle a las personas, pone atención al sonido 
de_las palabras emitidas por los demás y ál emite sonidos, pues 
se ha dado un gran progreso en su garganta. 
A los siete meses aproximadamente el niño empieza a gatear lo que 
le permite un mayor contacto con el medio exterior y sus 
experiencias son mayores. 
Con ayuda de algún apoyo como sillas, mesas, libreros etc., puede 
ponerse de pie. 
Su capacidad motriz gruesa es mayor, se puede sentar sin ayuda de 
nadie. Sus manos por lo general permanecen abiertas. En el 
cerebro las fibras neuronales y músculares empiezan a conectarse 
poco a poco formando una red. 
Tiene más sensibilidad en las yemas de sus dedos, quiere palpar 
todos los objetos ya que su percepción es mayor. 
Observa los gestos, sonidos, movimientos que hacen las personas, 
tratando de repetirlos. Empieza a balbucear. 
A los diez meses, por los general adquiere un nuevo interés por 
las cosas que se encuentran en la casa y goza tocandolas. 
Le llama mucho la atención laz palabras que emiten los demás. 
El nina adquiere mas sensibilidad en la punta de la lengua y 
yemas de los dedos, debido a la maduración neuromotriz. 
sus labios y la lengua cooperan con mayor eficacia en la 
introducción o expulsión de algún bocado. 
su capacidad anal1tica es mayor a comparación de meses pasados ya 
que puede considerar por separado un objeto en presencia d~ 
más objetos. Esto demuestra que el niño tiene cierta conciencia 
de que son más de uno los objetos que exiten, aunque a él sólo le 
interese uno. Aunque estas apreciaciones son primitivas 
representan un desarrollo en su capacidad intelectual, conocida 
como juicio. 
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La creciente destreza de la musculatura de la degluci6n 
combinada con la facultad imitativa, favorecen la vocalizació~ 
articulada del niño. 
Las primeras expresiones que hace el nifio son producidas por una 
activación de la lengua que se comprime en los labios. 
El niño durante esta edad tiende a imitar ademanes, gestos y 
sonidos, responde a su nombre; su interés social es grande y esto 
por lo general es lo que lo motiva para hablar. 
Por lo general, duerme toda la noche, hace dos siestas durante el 
dia y es capaz de jugar una hora o más sin compañia. 
Posee la capacidad de reconocer a personas extrañas debido a una 
mayor madurez social. 
Al año por lo general el nifio camina con la ayuda de una persona 
que le sirve de apoyo. 
Muestra una naciente apreciación de la fornia y el na.maro; por 
ejemplo frente a un agujero redondo y otro cuadrado muestra 
preferencia por el agujero redondo, puede introducir o sacar 
objetos de recipientes. 
El bebé en esta edad muestra un alto grado de reciprocidad 
social, escucha las palabras y repite aquellas que le son 
familiares bajo la influencia de la repetición e imitación, 
empieza a relacionar la acción con la palabra, por ejemplo, al 
darle una orden "Dame la rnuli.eca", la entrega obedientemente. Es 
probable que agrega dos o tres palabras más a · su vocabulario. 
Trata de atraer la atención de los demás, ya sea con 
palabrot>, gritos o llantos. 
Tiene mayor capacidad adaptativa, por tal motivo puede establecer 
relaciones con los demás; y sacar conclusiones de las relaciones 
que entabla. 
Su coordinación motriz gruesa está más desarrollada al igual que 
su coordinación· motriz fina. Muestra mayor independencia, le 
gusta comer por sl s6lo y ayudar a vestirse. 
_Con frecuencia el niño ocupa el centro de atención del grupo 
familiar, tiende a repetir las acciones que le festejan, pues él 
mismo se complace tanto con esto como su auditorio y a través de 
estas situaciones comienza a sentir su identidad que mas tarde 
será el nGcleo de un creciente sentido de su personalidad. A esta 
edad ya sabe lo que es el miedo, cólera, afecto, simpatta. 
Muestra atención a la rnQsica, a los sonidos repetidos 
ritmicamente debido a que su sentido estético empieza a surgir. 
Al afio tres meses aproximadamente el nili.o empieza a caminar por 
s1 s6lo. Cabe aclarar que el caminar es un logro individual 
debido a que cada niño se desarrolla a su propio ritmo. 
Por lo general a esta edad el nili.o es muy inquieto ya que sus 
mQsculos tienen mayor tono y fuerza. 
Le gusta agrupar objetos en forma lateral o unos sobre otros. Su 
coordinación motriz fina es más exacta. 
Al afio seis meses se dan muchos cambios en el niño, crece por lo 
general entre 5 c.m. y 7 c.m., aumenta su peso en algunos kilos y 
posee casi una docena de dientes; duerme aproximadamente unas 
trece horas diarias. 
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Se dan grandes progresos en el control general de su cuerpo, en 
su conducta adaptativa y social. 
La diferencia más notable entre el niño de un año y el niño de 
un afio seis meses es postural. El nifio al afio seis meses por lo 
general tiene un dominio parcial de sus piernas, efectuando sus 
movimientos con mayor soltura, sin embargo el niño de un afio 
dificilmente puede mantenerse en pie por si sólo. 
Coordina mejor sus movimientos y ésto le permite marchar, caminar 
con mayor rápidez pero sigue chocando con los objetos. 
La comunciaci6n del niño en esta edad, por lo generla es através 
de un gran número de ademánes y las palabras son más frecuentes; 
para la mayoria de los niños esto es la base del habla. Empieza a 
comprender el valor general de las situaciones que se le 
presentan y también responde a órdenes simples. Es capaz de 
distinguir entre el Yo y el Tú, y aunque suele ser independiente 
en sus juegos, puede llorar o extrañar si un compañero se va. 
No le gusta el cambio, se opone a toda transición brusca, quizá 
esta conducta se deba a que todavía no es capaz de percibir el 
valor total de las situaciones y el hecho de cambiar le produce 
inseguridad. 
Antes de los dos años el nifio ha aumentado de talla y el 
nacimiento de dientes se hace presente. 
Puede correr, brincar, comer, por si sólo. 
Ahora puede expresar algunas de sus necesidades usando 
determinadas palabras. 
Aún no tiene un total control sobre su coordinación motriz gruesa 
ni de su coordinación motriz fina. 
Muestra facilidad en el control vertical, tiende a imitar un 
trazo en el papel, mediante un movimiento vertical y construye 
torres verticales de cubos. 
A los dos años tiende a expresar sus emociones de alegria 
bailando, saltando, aplaudiendo. Le gusta hablar aunque no tenga 
nada que decir, ya que sus músculos orales han madurado. 
Tiene mayor control manual por lo tanto se le facilita cortar, 
ensartar, tomar un vaso, etc. 
Es capaz de poner mAs atención en las cosas que hace y por lo 
tanto puede mantenerse bajo una misma actividad ratos mAs largos 
a comparación de antes. 
Es capaz de buscar sus juguetes perdidos o de reco~dar algunos 
hechos pasados debido a que su capacidad memoristica es mayor. 
Aunque puede conocer el nombre de algunos colores, todavia no 
estA capacitado para hacer descriminaciones de colores. 
Empieza a imitar los trazos horizontales y a construir hileras 
horizontales de cubos, debido a un desarrollo neurológico. 
El habla articulada se encuentra en creciente actividad, puede 
poseer un vocabulario aproximado de 400 palabras. 
Le gusta escuchar, pues as1 adquiere cierto sentido de la fuerza 
descriptiva que tienen las palabras, por tal motivo le agrada 
que le cuenten cuentos. 
Desde el punto de vista intelectual uno de sus logros más 
importantes quizá sea la capacidad para formular juicios 
negativos "Un plato no es una pelota" teniendo as1 una nueva 
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conciencia de percibir cuando un objeto no es igual a otro. 
Le gusta ayudar a vestirse, mostrando interés por el 
abotonamiento de la ropa. 

A los dos años seis meses el nifio tiene mayor conciencia de lo 
que hace, muestra preferencia sobre determinados objetos y le 
cuesta mucho trabajo compartirlos. Puede mostrar gran interés por 
un objeto pero al momento que lo adquiere disminuye ese interás. 

A los tres años el niño manipula el material de juego con mayor 
procisi6n, le gustan los crayones y sus trazos son mSs definidos 
y controlados. 

su coordinación motriz ha alcanzado una determinada evolución, es 
m~s hAbil, teniendo mayor control sobre sus pies y manos. Casi 
domina la posición erguida de su cuerpo y al andar se balancea ya 
muy poco, corre con mayor seguridad y puede aumentar o disminuir 
la velocidad. 
Sus movimientos tienen mayor intención, es capaz de alimentarse 
por si sólo derramando muy poco los alimentos. 
En está edad las percepciones de la forma y de las relaciones 
espaciales depende en gran medida de las adaptaciones posturalen 
y manuales gruesas. 
Para reproducir algQn trazo eo necesario que alguien antes lo 
haga delante de él. Es capaz de trazar lineas horizontales y 
verticales. · 
11 Da voz a su discernimiento como "ete11 , "eche", "ayi 11 ¡ estas 
expresiones que- con frecuencia las repite son indice de un 
proceso de clasificación, identificación y comparción 11 (26) 

Las palabras funcionan como instrumento para designar conceptos, 
ideas, relaciones, su vocabulario es mayor, aproximadamente 
maneja 1000 palabras. 
Muestra mayor adaptación a la vida de los adultos y le complace 
agradarles; por ejemplo, sabe lo contagioso que es la risa y 
trata de hacer reir a los demás con su propia risa, tiende a 
imitar y adaptarse a los cambios, por ~al motivo es más 
obediente. Le gusta cooperar, ayudar en labores del hogar 
tratando de hacer las cosas lo mejor posible y se encuentra 
dispuesto a que se le ensei\e. 

Al tercer año de vida es muy significativo en el nii\o, el 
reciente dominio de las palabras como herramientas, como 
medios para expresar lo que piensa, esto hace que sea más 
sociable. 
su vida social sa torna más amplia pero esto no siempre le 
resulta fácil, ya que se da cuenta que el mundo exterior asta 
lleno de cosas asombrosas y extraflas, por descubrir y conocer, 
esto hace que se muestre inquieto, angustiado. 

26.- Qf.r_,_ GESELL A., !'.El Jil.!l.Q 9.1\ J1nQ il ~ lli\Q..e., p.61 
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rr.1.J La Agresividad an el Nifio 

El nivel de agresividad que tenga el nifio, depende de las 
circunstancias donde se desarrolla, de sus caracteristicas propias 
Y de las experiencias que ha vivido. 
Cuando el nifio vive en un ambiente de agresividad tiende a imitar 
acciones agresivas. El niño puede observar conductas agresivas de 
sus padres, de sus amiguitos o a través de los medios de 
comunicación. 
Por otro lado existen nifios que suelen ser poco agresivos esto se 
puede deber a que los padres han castigado esas expresiones o que 
debido a su carácter no tienden a ser agresivos. 
IJas causas por las que el niño es agresivo son muchas. se dice 
que una posible causa de la agresividad puede ser la frustraci6n. 

Entendemos corno frustración "la tensión psicológica sucitada por 
la existencia de un obstáculo que dificulta realizar un objetivo" 
(27) 

Durante el crecimiento del nif'io es lógico que experimente 
frustraciones. El obstáculo que dificulta realizar un objetivo 
puede ser externo, por ejemplo la madre no le permite al nif'io 
comer solo, pero también puede ser interno quizá un nifio quiere 
acariciar a un perro pero le da miedo acercársela. 
Muchas son las causas que originan el nivel de frustraci6n y 
varfan las respuestas de un niño a otro. Por ejemplo si un nif'io 
es muy tranquilo quizá no le importe si un compaf'iero le quita sus 
juguetes pero si el nif'io es muy emotivo puede experimentar una 
gran frustración. 
Los nif'ios excesivamente agresivos por lo general provienen de 
familias donde reina un ambiente hostil, agresivo. 
cuando el niño se le agrede constantemente, lo ünico que se logra 
es que sea cada dfa mas agresivo, rebelde, que ignore toda orden 
y que aumente su nivel de frustración. 
Por otro lado cuando los padres del nifio agresivo le cumplen todo 
lo que demanda el nif\o, lo felicitan por sus explosiones de 
corage, no llevan acabo los castigos que le manifiestan, lo ünico 
que están haciendo es reforzarle al niño su conducta. 
Los castigos que solo se utilizan como amenazas y nunca se 
aplican no son los medios para erradicar el comportamiento del 
nif\o agresivo y muchas veces solo aumentan el nivel de 
agresividad del nifio. 
Lo que sugerimos es que los padres traten de evitar las 
agresiones exageradas, as1 el niño se sentirá más tranquilo y no 
reaccionará tan negativamente. 
En ocasiones es necesario castigar al nifto pero para que este 
medio educativo de resultado es preciso que los padres cumplan 
los castigos que les fijan a sus hijos. 
Todo hombre experimenta temor y ansiedad y los nif'ios apesar de su 

27.- HOWARD, Wannen.,Diccionario ~ Psicoloq!a p.485 
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corta edad también los experimentan. 
El temor y la ansiedad son mecanismos que se ponene en juego al 
percibir la persona algQn peligro pero no son lo mismo. 
El temor es una "respuesta mas especifica a un peligro real 
deteminado" (28) y la ansiedad no tiene una causa real y 
objetiva. 
Es muy dificil distinguir entre el temor y la ansiedad en un 
nifio, pues debido a su imaginación no sabe cQales son los 
peligros reales y objetivos. 
Pero los temores tienen una función positiva, protegen a los 
nifios de grades accidentes y peligros, por ejemplo, el temor que 
el niño siente a los vehículos le impiden que se cruce la calle y 
sea atropellado y quizá el temor sea un motivador para el 
aprendizaje ya que el niño se interesará por saber como cruzar 
las calles. 
Los temores excesivos 
personalidad del niño, 
lograr la seguridad en si 
Por lo general, durante 
tienden a aminorarse. 

pueden afectar el desarrollo de la 
pues no le permitirán experimentar 
mismo. 
los 2 y 3 años los temores del niílo 

y 

El nifio a los 2 años por lo general le tiene miedo a los objetos, 
ruidos, personas extrañas para él, pero conforme van creciendo le 
temen a cosas imaginarias ( monstruos, brujas etc.) y a cosas que 
podr!an ocurrir (el verse separado de su madre o de su padre). 
La evolución de las facultades intelectuales del nifio es lo que 
hace que pueda imaginarse posibles problemas o dificultades, ya 
que se da más cuenta de lo que pasa al rededor de su entorno. 
La capacidad intelectual tiene gran relación con la creación de 
temores. Se ha observado que los nifios que tiene mayor 
coeficiente intelectual le temen a más cosas a comparación de los 
niños que su coeficiente intelectual es menor; ya que los ninos 
más inteligentes perciben con mayor facilidad los peligros 
posibles, su imaginación es más ágil y reflexionana más antes de 
actuar. 
Los temores de los niños son inesperados y también varlan segün 
las diferencias individuales y las circunstancias, quiz~ a un nino 
le da miedo un perro callejero pero el perro de su casa no. 
Por otro lado, los temores antiguos pueden ser la causa de temores 
nuevos, quizá un niño que fué mordida por un perro le tema_a todo 
tipo de animales. · 

Algunos temores pueden deberse a experiencias desa9radables 
vividas por el niño, pero otros pueden originarse debido a malos 
sueños o pesadillas. 
Es normal que el niño de vez en cuando experimente pesadillas o 
malos sueños; los padres no deben preocuparse demasiado aunque sea 
un factor señalador de que al niño le preocupa algo, pero cuando 
el niño tiene pesadillas con demasiada frecuencia es aconsejable 
que los padres traten de identificar la causa para tratar de 

28.- HOWARD, Wanner., ~ p.955 
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extinguirla. 

La ansiedad también puede ser educativa, puede ayudar para que el 
nifio desarrolle su creatividad, a resolver problemas y realizar 
tareas efectivas y rápidas, por ejemplo; cuando el nino acaba 
alg1ln deber en el tiempo que estableció su madre; pero por 
otro lado la ansiedad excesiva puede impedir que el nifio actué y 
lo hace impaciente. 

Algunas de las causas de que un nif'io sufra ansiedad pueden ser 
que vi va en un ambiente sumamente agresivo, o en un ambiente 
sobre protector. 

Quizá el nacimiento de un hermanito puede originar angustia en el 
nino o tal vez se vuelva muy sensible por un rechazo verdadero 
o irreal de sus padres. 

Los grados altos de ansiedad que sufre el nii'lo pequefio, por lo 
general tienen su origen en la relación padres e hijos. cuando 
los padres suelen castigar severamente a sus hijos, son muy 
exigentes o son muy volubles en el trato con los pequenos es muy 
factible que el niño viva en un estado de ansiedad. 

cuando los padres golpean severmante a sus hijos es probable que 
provoquen en el nifio un temor excesivo y permanente. 
Los padres que acostumbran golpear excesivamente a sus hijos por lo 
general lo hacen como reaccion a sentimientos de frustración. 
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II.2 Diferencias Individuales 

Cada hombre es un ser único e irrepetible, aunque su naturaleza es 
igual a todos los seres humanos sus capacidades y limitadciones 
son únicas. Por tal motivo es importante aceptar a la persona tal 
cual es. 

Pero la educación no se limita simplemente ha aceptar a la 
persona tal cual es, sino que pretende ayudarla a desarrollar al 
máximo sus capacidades y superar (en la medida de lo posible) 
sus limitaciones. 

A estas diferencias entre un individuo y otro es a lo que 
pedagogos, psicólogos, médicos han denominado como difernecias 
individualds. 

En una de las cosas en la que podemos percibir estas diferencias 
es en la facilidad para adquirir conocimientos y aprender de las 
experiencias que tienen unos niños, en comparación de otros. 
Cada niño aprende a su ritmo, tiene intereses, experiencias, 
capacidades y limitaciones propias, por tal motivo para poder 
educar a cualquier persona es indispensable conocerla y as! 
poderle ayudar a que logre su perfeccionamiento. 

Personas estudiosas de la conducta humana se han puesto de 
acuerdo y han establecido una relación entre la edad cronológica 
del nifio y las acciones que puede realizar, gracias a la madurez 
mental adquirida naturalemente al cumplir determinadoG años de 
vida. 

Pero hay casos en que estas diferencias individuales no le 
permiten a la persona aprender de la misam forma que lo hacen la 
rnayor1a de la gente de su misma edad cronológica por lo que 
requerirá ·atención individual o una educación especial (29) 

Toda persona aunque tiene diferenci~s individuales puede ser 
educada, porque todo hombre es perfectible, pero para que sea 
eficaz el proceso de ensenanza aprendizaje debemos conocer las 
caracter1sticas propias del individuo y as! adüptar las técnicas 
y métodos de ensenanza a sus caracterlsticas y poder lograr su 
perfeccionamiento. 

29.-ll..!'.J:..,... GARCIA HOZ, V.,~ p.409 
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ZI.2.1 Diferencias Individual•• en el oeaarrollo Motor del Niño 

Durante los primeros anos de vida del nino se encuentran 
estrechamente relacionadas las actividades y aptitudes mentales 
y flsicas del nino. Durante este apartado trataremos algunas 
caracterlsticas del desarrollo motor del nino. 
En gran medida, por medio de su desarrollo motor el nino pasa de 
la impotencia para realizar alguna acción a bastarse a s! mismo e 
independizarse. 

Durante la infancia las actividades motrices desempef"lan un papel 
esencial en muchos :ispectos intelectuales y propician el medio 
para gran parte de sus contactos sociales con otros ninos. 

Durante el crecimiento del nin.o sa han establecido las 
caracter!sticas generales que se presentan y se han considerado 
como propias de cada etapa, pero por ello loa padres no deben 
preocuparse cuando el nif"lo no presenta una caracter!stica típica 
en un determinado tiempo; porque cada niño crece y se desarrolla 
de acuerdo a sus propias caracter!sticas. 
En el desarrollo motriz interviene tanto la madurez ps!quica como 
las características físicas del nif'!.o, salud, herencia, etc. 
Los psic6loqos llaman sentido muscular a la capacidad que tiene 
la persona para mantener el equilibrio, medir la velocidad o 
fuerza que tienen las cosas, la capacidad de controlar ademanes 
flsicos al experimentar alguna emoción. 
Este sentido es de gran importancia en la vida de cualquier 
persona y es perfectible. 
Los factores que influyen en un buen desarrollo del sentido 
muscular son de tipo físico y de tipo psicológico. 
Estudios realizados han J.emostrado que las emociones 
experimentadas por el nif'lo, y el ambiente donde se desarrolla son 
determinantes para la evoluci6n de sus facultades motrices. 
Desde el nacimiento hasta la edad adulta la actividad motriz 
representa una combinación de muchos factores determinantes como 
11 la fuerza flsica, la velocidad, la estructura anat6mica, el 
inter~s, la confianza en s1 mismo, la tendencia a sentirse audaz 
o temeroso etc. 11 {JO) 

Por tal motivo unos ninos son mas hábiles para realizar ciertas 
actividades a comparación de otros. Un nif"lo que sobresale en una 
actividad no tiene porque sobresalir necesariamente en otras y un 
nino que se desempef'la mal en uºna actividad no tiene porque 
desempeñarse mal en otras, por tal motivo las oportunidades para 
que el nin.o ejercite sus factultades motrices deben de ser 
prácticas y miradas con el fin de que pueda desarrollar sus 
aptitudes. 
" Los progresos del niño en orden de los movimientos abren el 
camino a progresos en el orden del pensamiento 11 

( 31) 

30.-9.fi:.:. ARTHUR T. ,Psicolog!a Qtl .tliñ.Q, p.141 
31.-DEBESS, M., Psicoloqia .Q.tl H.i.fiQ p.179 
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cuando el nifio realiza ciertos movimientos por lo general son la 
manifestación de una madurez alcanzada, muchas de sus actitudes 
son maifestaciones de lo que siente, experimenta, etc. 
Por ejemplo cuando el nifio está feliz rle, su respiración se 
acelera y los müsculos de su cara entran en juego. 
El sistema neuromüscular está formado aproximadamente por 600 
müsculaos y muchos de ellos empiezan a trabajar desde el 
nacimiento. 
Estos müsculos permiten que el niño mueva su cabeza los brazos, 
piernas, dedos, boca, ojos etc. 
En una edad temprana y durante toda la vida la imagen que tiene 
una persona de su cuerpo y sus propiedades constituyen una 
característica importante de su concepto de si mismo. 
Un nifio tiene especialmente presentes el tamafto de su cuerpo y su 
fuerza fisica. 11 Gran parte de las tentativas del nifio en el 
proceso de descubrir quién es, se realizan en relación con el 
proceso de exploración de los contornos de su cuerpou (32) 
El niño para poderse conocer a si mismo juega con sus piernas, 
pone en prueba su alcance y su fuerza volviendose y 
retrocediendo, esforzaudose por manipular las cosas a su alcance, 
tocando su propio cuerpo etc. 
Durante los O a 3 a~os de edad se encuentran estrechamente 
ligadas las aptitudes y actitudes flsicas y mentales del nifto. 

Muchas de las cosas que se hacen para probar la aptitud que tiene 
un niño para advertir objetos y comprender relaciones implican 
también una prueba de su capacidad para realizar movimientos 
músculares coordinados. 
Para que un niño pueda sostener objetos, cambiar de postura, 
gatear, caminar, correr, comer por si s6lo, vestirse, dibujar, 
requiere de que sus masculos adquieran cierta madurez, destreza y 
que el nifio observe la forma en que·otras personas realizan 
dichas actividades. 
Al momento que el niño logra dar su primer paso constituye la 
culminación de una larga serie de desarrollos. La base para la 
capacidad de caminar se establece mucho tiempo antes de que el 
niño pueda mantenerse de pie por si sólo, sentarse o levantarse. 
Para que el nino pueda dar sus primeros pasos, los músculos de la 
parte superior del tronco y los brazos deben de estar lo 
sufiecientemente capacitados para hacerlo. 
Durante el crecimiento del nino podemoS observar muchos logros 
significativos corno los movimientos que realiza desde su 
nacimiento hasta que adquiere la capcidad para gatear. Las 
diferentes partes del cuerpo crecen en proporciones distintas Y 
alcanzan su máximo crecimiento aproximado en diferentes momentos; 
durante el periodo que transcurrre entre la infancia y la 
madurez. 
Lo mismo sucede con los distintos órganos del cuerpo. No solo se 
da un ritmo diferente en el desarrollo de las diversas partes 

32.-~ ARTHUR T., .Qll.i. ~ p.141 
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del cuerpo, sino que además la norma varia de una persona a otra. 
Despúes del nacimiento el niño sigue adoptando durante un tiempo 
la postura fetal. 
Durante las 3 primeras semanas más o menos, el niño por lo general 
puede levantar l~ cabeza. 
En un estudio realizado por el Psicólogo M.M. Shirley en la 
Universidad de Minneapolis (33) ., observó que la capacidad para 
levantar la cabeza y el pecho mientras apoya su peso sobre codos 
y antebrazos aparec1a aproximadamente a los nueve semanas de 
vida. Estas actividades representan un progreso aunque 
aparentemente no tenga una relación inmediata con los actos de 
gatear o de caminar. 
A las 25 semanas aproximadamente el niño por lo general es capaz 
de sentarse sólo por un momento y a las 64 semanas según el 
estudio hecho por Shirley es capaz de caminar por sl sólo. 
Aunque existe gran semejanza en la edad que por lo general los 
niños progresan en sus movimientos se dan diferencias en la 
manera como los realizan. Por ejemplo algunos rle los niños 
estudiados por Shirly podian moverse boca abajo üÚn antes de quo 
se desarrollará su aptitud para gatedr. otros podlan gatear hacia 
atras antes de hacerlo hacia delante. otros podian avanzar 
moviendoso a saltos cuando estaban tendidos de espalda. 
La adquisición de la capacidad para caminar es una parte del 
proceso amplio y contiuo del desarrollo motor. En el momento que 
el niño puede caminar adquiere cierta seguridad en si y por lo 
general se lanza a realizar otras actividades que asocian 
elementos del acto de caminar como saltar, brincar, esquivar, 
bailar etc. 
Al momento que el niño puede caminar, ha llegadu un~ etapa 
importante en su vida. La capacidad para avanzar le permite 
aumentar sus contactos con otras personas y cosas. 
Pero aunque caminando puede penetrar a nuevos campos de interés, 
exploración y aventura, también puede meterse en travesuras y 
peligros. A sus padres resulta más dificil cuidarlo. 
su aptitud para moverse y meterse entre las cosa~ supera a su 
juicio y a su conciencia de peligro. Durante este periodo mucho~ 
padres se inquietan por la seguridad del niño pero también 
durante este periodo se dan muchas oportunidades para disfrutar 
al niño como compañero de paseos y de otras actividades. 
cuando el niño camina los padres por lo general tienen que 
ejercitar su paciencia más que en cualquier otro periodo de la 
vida del pequeño. Si no se le impide el niño saca los libros de 
los estantes, se apodera de las tijeras y cuchillos, recoge las 
colillas de los cigarros, jala el mantel de la mesa, tira las 
sillas, sube las escaleras y cae rodando por ellas, bebe los 
restos de las copas, come del plato del perro, se arrastra bajo 
los coches estacionados, saca la basura del cesto etc. 
Este es el periodo de la infancia en que resulta interesante 
observar al niño cuando se encuentra en actividad, pero si le 

33.- SHIRLEY,M.M. The First ~ Years p.193 Volumen ! 
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preguntamos a su madre a ella le resulta más bello cuando el niño 
duerme. 
El nino que camina no solo esta en el proceso de probar sus 
piernas, sino también su aptitud para hacer cosas con las manos, 
para dedicarse asuntos que depierten su curiosidad. Es un periodo 
de curiosidad y pruebas. 

Durante este periodo por lo general los padres se muestran 
inquietos, temerosos por la seguridad de su hijo. 

A medida que el niño crece, se produce un aumento en la destreza y 
variedad de sus habilidades y también un cambio en la fuerza y 
velocidad de sus movimientos. 

Entre menos edad tiene el niño mayor es su tendencia a ejercitar 
su motriciad gruesa, con el paso del tiempo podrá realizar 
actividades que requieran mayor exactitud en sus movimientos, 
como es el pintar, recortar etc. ( estos movimientos son la base 
para que en un futuro el niño pueda escribir ) 
Es recomendable que el niño corra, salte, brinque ya que esto le 
permite coordinar mejor sus movimientos, tener mayor equilibrio, 
que le proporciona seguridad. 

Es importante evitar que el nino se siente mal, que camine 
encorvado, ya que de no ser as1 puede influir negativamente en el 
correcto desarrollo de su sistema oseo y müscular. 

Por otro lado, desde la infancia debe de ser educado para que 
adquiera una correcta postura, tenga control de si mismo, pero no 
debemos exagerar, el niño naturalmente es activo, y si le exigimos 
realizar tareas superiores a sus capacidades s6lo conseguiremos 
que no las cumpla, creándole un sentimiento de incapacidad y 
frustración. 

Hay que exigirle de acuerdo a sus capacidades, considerar que el 
realizar actividades precisas lo agota, pues involucra todas sus 
facultades. 

cuando el niño está cansado por haber realizado actividades muy 
minusciosas, el correr, saltar libremente le permite descansar. 
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II 2. 2 Identificación del Nifio con su sexo 

El nino desde su nacimiento convive con personas y de éstas 
aprende; las imita, por tal motivo el ambiente familiar es 
importante. 
Sus actitudes, ademanes, expresiones, su código moral son 
aprendidos por imitación de forma consciente o inconsciente. 
Al nino le gusta experimentar y cuando el resultado es agradable 
por lo general tiende a repetir conductas. 
Las acciones que imitan los nif'ios de los adultos son por lo 
general los temas de sus juegos. cuando el hijo de un maestro o 
maestra juega a que le ensel\a a sus alumnos quizá nos puede 
indicar el grado en que acepta el ni no a su padre o a su madre. 
El niño observa las funciones que realiza la madre y el padre y 
tiende a imitar las propias de su sexo, pues ve en ou madre o en 
su padre un modólo a seguir. 
El nino antes de imitar las funciones propias de su sexo debe 
indentificarse con la figura paterna o materna (según el sexo) 
aceptarla y desear ser como su madre o padre, cuando existe el 
rechazo hacia el padre o hacia la madre se da un desajuste en el 
proceso de aprendizaje, ya que se opone a imitar cualquier actividad 
del sexo que rechaza (34) 
cuando el nif'ío no tiene contacto con la figura paterna, no puede 
conocer las actividades propias del sexo masculino, 
dificultandose que se indentifique con su padre o el imitar 
ciertas conductas. 
En el caso de la niiia, el no tener contacto con la f iqura 
paterna, no le permite sentirse diferente al sexo masculino y 
conocer las actividades pro pi as de su sexo. 
Podemos decir que existe una gran relación entre la 
identificación con el padre o la madre ( segQn sea el sexo del 
nif\o ) y la adquisición de las cualidades propias del sexo. 
Estudios realizados han revelado que los niños ( varones ) que 
han crecido sin la figura paterna no logran identificarse con su 
padre y presentan conductas, habilidades, intereses de tipo 
sexual arraigadas con menos solidez en comparación a los nil'ios 
que siempre habían convivido con su padre, también se observó que 
los ninos que no conviven con su padre son menos bruscos y 
colaboran menos en juegos y competencias de contacto f!sico a 
comparaci6n de los nif'ios que han crecido siempre con la figura 
paterna. 
Los nii\os que han crecido sin la f !gura paterna pueden tener 
mayores habilidades e intereses femeninos. 
Hay que destacar que no únicamente la observación y la 
identificación son los medios existentes para que el nifto 
adquiera las cualidades propias de su sexo. 
El reforzamiento por parte de los padres favorece a la formación 
de las cualidades propias del sexo. 
Estas cualidades se pueden propiciar en el nif\o por medio de 
palabras alentadoras y estimulas, por otra parte hay que evitar 

H.- &fi:,_,_ DEBESS M., QJL. ~ p.184 
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las acciones que no se estimen propias del sexo del nif\o. 

Kehlberg cree que el niño adquiere las caracter1sticas propias 
de su sexo por un proceso cognoscitivo mas que como producto de 
la identificación (JS) 
Nosotros opinamos que las caracter1sticas propias del sexo se 
adquieren mediante un proceso cognoscitivo apoyado de la 
identificación con el sexo que corresponde, por la imitaci6n de 
caracter1sticas t1picas del sexo, por el reforzamiento hecho por 
los padres y también por las caracter1sticas impulsadas y 
estimuladas por la cultura en que vive el nifio. 
Hay que recalcar que el hecho que al pequen.o se lo denomie 11 nif\o 11 

o "niña" es de gran importancia para que adquiera las cualidades 
que su sexo le marca, pero con la teoría de Kehlberg no podemos 
explicar el porque existen niños m~s varoniles que otros. 

Las acciones llevadas acabo por los padres para propiciar que el 
niño se identifique con su sexo se deben realizar desde el 
nacimiento. 
El vestir de manera diferente al nifio y a la niña, el comprarles 
jugetes apropiados a su sexo, el pedirle a la nifta que realice 
actividades delicadas y al nifio que ayude en labores que 
requieran mayor fuerza, pueden influir pa~a que el nifto se 
identifique con su sexo. 
Se ha observado que los padres por lo general hacen marcadas 
diferencias en el trato de hijos e hijas a comparaci6n con el 
trato que la madre hace. 

Por ejemplo al momento que el padre le enseña al nifio a resolver 
cierto problema le pone mayor énfasis a los aspectos 
intelectuales y cuando le ensefia a la niña a resolver el mismo 
problema por lo general le pone mayor énfasis a los aspectos 
afectivos. Por otro lado, la madre no hace estas marcadas 
diferencias en el trato de hijos e hijas, por lo general pone 
énfasis en los aspectos intelectuales para que resuelva con éxito 
los problemas. 
Lawrence y Kohlberg psicólogos que han hecho estudios sobre 
tipologia sexual dicen que unas de las cosas que hace que el niño 
se indentifique con su sexo es el nombrarlo 11 nii'lo 1

' o "niña". 

Nos damos cuenta que los padres juegan un importantisimo papel en 
la formación de las conductas propias que marca el sexo del nino. 
Los niños trataran de ser delicados si se les recompensan sus 
manifestaciones delicadas y las niñas trataran de ser bruscas si 
se les recompensa por sus reacciones bruscas. 
Asi como los padres· pueden ser formadores y ayudar al niño para 
que se identifique con su sexo, tambi6n pueden ser deformadores, 
obstaculizar la identificación con el sexo debido. 

35.-~ MUSSEN,H. y g.t...:_ ~, Aspectos Esenciales ggl pesarrollo 
9.ll. lA Personalidad ggl ll..IJig_,_,_ p.181 
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Es importante que los padres propicien la participaci6n de los 
niños en las tareas del hogar para que se sientan parte de la 
familia y respenten el trabajo de los demAs. 

El hecho que el niño participe en las labores del hogar puede 
tener un gran valor educativo, ya que es un medio idoneo para 
crear hábitos como: 

-El que el nifio acomode sus juguetes 
-El que guarde sus juguetes al terminar de jugar con ellos 
-El que recoga la basura de los cestos y la deposite en una sola 
bolsa etc. 

Es recomendable que el 
ayudan a ser ordenado, 
no presionarlo, para 
trabajo. 

niño realice trabajos manuales ya que le 
observador y dedicado, hay que motivarlo, 
que pueda plasmar su creatividad en e~ 

Exiten niños menos activos que otros, por eso unos necesitan 
de mayor motivaci6n que otros para realizar actividades, lo 
importante es conseguir que el niño ponga todo su esfuerzo al 
efectuar cualquier trabajo, as! su interés será mayor y la 
satisfacci6n será más significativa. 

Una vez que el nifio elige realizar cierta actividad, hay que 
exigirle que la lleve a la práctica, ya que de los resultados de 
sus acciones aprende. 
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II.2.3 Diferencias Individuales en al Lenguaje da Nifto 

Durante este apartado trataremos principalmente los aspectos 
estructurales de desarrollo del lenguaje puesto que las funciones 
de este en la vida del nifio son muy importantes. 
El estudio de la f ormaci6n del lenguaje nos revela que lo que 
sucede en un aspecto del desarrollo del nifio influye profundamente 
en el desarrollo de otros aspectos de su organismo. 
El lenguaje quizá represente la forma m4s alta del desarrollo del 
comportamiento; sin embargo se halla íntimamente relacionado con 
las funciones físicas necesarias para sobrevivir. 
Los órganos del lenguaje son los mismos que participan en la 
respiración y para comer. 
El nino d1a a d1a aprende del medio donde se desarrolla, conforme 
va creciendo, su inteligencia va madurando, va adquiriendo la 
capacidad para entender el idioma con el que se comunican los 
adultos. 

Tanto el medio cultural donde se desarrolla el niño corno sus 
características individuales influyen en la adquisición y 
evolución del lenguaje. 
Ambos factores son de gran importancia. El medio cultural una de 
las cosas que aporta al niflo en el desarrollo de su lenguje es la 
forma de lenguaje especifica de la sociedad donde vive, el tipo 
de vocabulario. 
Cada niño debido a las diferencias individuales crea símbolos de 
valor que le permiten establecer una comunicación con los demás. 
La forma del lenguaje se trasmite de generaciones en generaciones 
y la propia naturaleza humana es capaz de entender s1mbolos. El 
lenjuge le permite al hombre comunicarse. 
El nif\o desde pequef\o asocia las experiencias agradables con 
slmbolos, por ejemplo; la hora de comer con el movimiento que 
hace su madre al agitar la mamila, posteriormente se da cuenta 
que ciertas acciones que realiza gritos, manoteos, llanto, tienen 
repercusiones en las personas que lo cuidan; as! llora cuando 
tiene hambre, grita cuando siente dolor, pues sabe que será. 
atendido. 
Estas acciones son la base para el desarrollo del lenguaje. 

Para que el nif\o adquiera el lenguaje de los adultos se requiere 
que "elabore el material fonético del idioma y que se de la 
aparición y desarrollo de la función simbólica" (36) 

Para la elaboración del material f ónetico se requiere que el ni~o 
pueda discriminar auditivamente y emitir los sonidos propios del 
idioma. 
Estudios 
reacciona 
paso del 
sonidos. 

realizados han revelado que en un principio el nin.o 
de una misma forma ante diferentes ruidos pero con el 
tiempo reacciona de detrminada manera ante ciertos 

36.- DEBESS,M., ~ ~ p.184 
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Aproximadamente al mes de nacido el nifio empieza a balbucear 
generalmente cuando está. descansando; y no está asociado con la 
función auditiva el balbuceo (en nif\os sordos se ha observado que 
balbucean) 
Conforme va creciendo el niño asocia las percepciones auditivas 
con las percepciones músculares. 
El lenguaje que el ni~o escuha de los adultos sirve como m6delo 
para realizar esta asociaci6n. 
Cuando los adultos se refieren al niño con un lenguje tierno, 
simple, lo percibe y responde con gestos emotivos, manoteos, 
sonrisas, gritos, etc., posteriormente su participación es más 
activa, al oir un sonido tiende a repetirlo (en la medida de sus 
posibilidades ésta es la primera etapa del lenquaje, donde el 
nif\o trata de adquirir el lenguaje materno. 
Para que el nif\o aprende el lenguaje de los adultos se requiere 
que imite los sonidos y las acciones músculares necesarias para 
emitir esos sonidos, para tal efecto es de ayuda la comunicación 
que su madre entable con él. 

11 Un progreso importante durante la adquisisi6n del lenguaje en 
el niño consiste en la capacidad para advertir los significados 
afectivos que el adulto mcpresa por medio de su voz" (37) 
En general el niño comprende muchas palabras que se le dicen 
antes que el mismo pueda emplearlas. 
Como primera reacción ante el lenguaje de los dem~s contesta con 
inflexiones y entonaciones de parecer interesarse por la 
pronuciación exacta. 
Por lo general, el nif\o a los dos meses reacciona ante un cambio 
en el tono de la voz del adulto y a los seis meses· distingue 
entre la manera de hablar agresiva o amistosa de las personas. 
El lenguaje se desarrolla mucho antes que el niño pronuncie su 
primera palabra. 
Es dificil sef\alar esa primera palabra. El niño puede haber 
empleado cierto sonido para comunicar un significado 
determinado, aunque ese sonido no se encuentre en ningün 
diccionario. Por ejemplo; un nif\o emplea la expresi6n 11 au11 para 
pedir agua. 
Esta expresión funciona como una palabra, aunque a una visita le 
cueste trabajo reconocerla como tal. 
Por otro lado, un nif\o puede emplear un sonido que parezca una 
palabra, pero puede no estar claro si ese sonido funcione. como 
palabra. 
Debido a confusiones de esta clase una madre puede atribuir a su 
hijo una primera palabra que otra persona no la considere como 
tal. 
En vista de las diferencias de interpretación en cuanto a lo que 
constituye una primera palabra, y de las grandes diferencias 
entre cada niño, debe de tenerse mucho cuidado al emitir 
cualquier af irmaciOñ con respecto a la edad en que el ni~o dice 
su primera o primeras palabras. 

37.- i;1L,_ JERSIL, A., Psicoloqia Q!l.l J:!.iljQ. p.372 

36 



"La edad en que aparece la primera palabra varia entre los a meses 
y los los dos años aproximadamente u (38) 

Durante largo tiempo, después de haber comenzado a emplear unas 
pocas palabras, el niño sigue balbuceando y empleando muchos 
sonidos incomprensibles y durante los meses que siguen a la 
aparción de palabras articuladas puede tardar bastante en 
pronunciar otras nuevas. 
A medida que el niño agrega palabras a su vocabulario disminuyen 
los sonidos incomprensibles. 
Con frecuencia, el niño sigue empleando durante un tiempo 
palabras que pueden ser comprendidas por su madre pero que 
continuan siendo incomprensibles para los extraños. 
Muchos niños articulan defectuosamente algunas palabras. cuando 
esos defectos no se deben a defectos orgánicos como el mal 
funcionamiento de un oido, representan hábitos que quiz& se 
habrian podido evitar. 

Una caracteristica notable del progreso del niño en el lenguaje 
es el ejercicio espontáneo de palabras, frases y la adquisición 
del esquema gramatical propio de cada idioma. 
Por medio del lenguaje el niño expresa sus ideas y al momento que 
su vocabulario es mayor y maneja debidamente el esquema 
gramatical se dará a entender con mayor claridad y será más fácil 
comp~enderlo. 
Segün M. Cohen psicólogo interesado por conocer la forma en que 
el niño adquiere el lenguaje, distingue cuatro etapas en este 
proceso y son: 

1.-l!P.fil'.'"~de los primeros elementos de comunicación 

2.-Multiplicaci6n de los elementos de comunicación empleados en 
forma aislada. 

3.-Aparici6n de las ensambla uras 
c.-_paricíón e as orrnas gramaticales) del lenguaje adulto (39) 

M. Cohen observó que a los once meses aproximadamente se da la 
primera etapa, la segunda etapa aparece al año dos meses, la 
tercera etapa al año seis meses y a los dos años aproximadamente 
el nino adquiere el lenguaje de los adultos. 
La primera etapa se da por el deseo que tiene el niño por 
comunicarse y la qapacidad que adquiere para aprender de ciertas 
situaciones e interpretarlas de forma personal. 
Los elementos de comunicación que utiliza a un principio el nino 
son pocos pero con el paso del tiempo van aumentando, estos 
elementos de comunicación por lo general son verbales (sonidos, 
silabas) y no verbales (gestos, actitudes, movimientos). 

38.-~ p.373 
39.-~ DEBESS, M., g¡¡_,_ ~ p.24 
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Posteriormente el ni~o aprende a decir palabras que utiliza con 
frecuencia la madre y que resultan de fácil imitación como son 
"mamá", 11 papá 11

, "agua", pero durante la segun~a etapa 
"Multiplicación de los elementos de comunicación" es cuando el 
nifio utiliza más palabras, despües de un cierto estacionamiento 
el ni~o empieza ampliar su vocabulario, aprende que cada objeto 
posee un nombre. 

el nino asocia las palabras con acciones, es decir, utiliza 
cierta palabra porque sabe que una necesidad será resuelta. 
Cohen al decir que en la tercera etapa aparecen las 
ensambladuras, se refiere a que el nino conocerá con mayor 
precisión el significado de las palabras y la unión que va 
haciendo de estas para expresar sus ideas. 
Va expresando frases donde aparte de sustantiVos utiliza verbos, 
adjetivos. 

El nif\o posteriormente utilizará los morfemas "la 
unidad significativa en lingilistica 11 (40} que le 
ordenar sus ideas pero esto se dará hasta que 
capacidad de abstraer. 

más pequei\a 
servirán para 
adquiera la 

Cuando el niño utiliza preposiciones al momento de hablar no 
indica que su lenguaje va evolucionando, esto se da 
aproximadamente entre los dos años seis meses o tres años. 
La evolución del lenguaje del nifio va asociado con la capacidad 
que adquiere para imitar el lenguaje de los adultos, analizar las 
situaciones y comprenderlas. 

En la aparci6n de las formas gramaticales en el lenguaje del nifio 
intervienen los factores sociales y educativos. 

La edad en la que aparece el lenguaje var1a de un nifio a otro 
debido a las diferencias individuales, tipo de cultura donde 
crece el nino, ambiente familiar, etc. 

El ambiente familiar donde el niño crece es un factor que influye 
enormemente en la aquisici6n del lenguaje, en la medida que los 
padres se preocupen de entablar una comunicación armónica con sus 
hijos, de correguir los errores que cometen al pronunciar ciertas 
palabras, tratar de no mencionar malas p~labras al conversar, 
aclarar dudas sobre el nombre indicado de los objetos, estará.n 
cooperando para que el nifio adquierá. un lenguaje claro y 
correcto. 

40.-Real Academia Española., piccionario ~ I&.n9.Yll Castellana .. 
p.700 
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II.J Temperamento 

El objetivo de este trabajo de investiqaci6n es el de brindar una 
orientación a madres jóvenes que carecen de una situación conyugal 
estable para que puedan proporcionar una educación adecuada a sus 
hijos. 
Nosotros consideramos que el temperamento juega un papel muy 
importante en la pesonalidad del nino, por tal motivo será 
estudiado para tener un mayor conocimiento y as1 brindar una 
orientación eficiente y eficaz a las madres inmersas en este 
problema. 
El temperamento ha sido definido como el "conjunto de las 
particularidades fisiológicas y morfológicas que diferencian a 
los individuos entre si y actuan sobre el carácter."(41) 

Al hablar de temperamento podemos observar que en el hombre 
existen factores que le son heredados y que constituyen su 
carácter. 
Estos factores le sirven al hombre para enfrentarse a su medio. 
Estudios realizados han servido para definir culidades 
temperamentales y son: 

1.- Nivel de actividad 
2.- Ritmo 
3.- Sociabilidad 
4.- Nivel de Adaptabilidad 
s.- Nivel de Sensibilidad 
6.- Nivel de Atención 
7.- Nivel de Persistencia 

Estas cualidades las presenta todo ni~o aproximadamente a los dos 
meses y medio de nacido, pero unos en mayor grado que otros. 
Estas cualidades se pueden ver incrementadas, s1 los padres 
tratan de favorecerlas por medio de la convivencia y comunicación 
con sus hijos. 
El niño nace con un determinado temperamento que forma parte de 
su individualidad, y por tal motivo tiene un medio propio de 
adaptarse al medio que le rodea. 
Las capacidades con las que el nino nace y las experiencias que 
vive le permiten saber actuar ante ciertas circunstancias. 

Gordon, Allport en 1967 define al temperamento como "el conjunto 
de fenómenos caracter1sticos de la naturaleza de un individuo, 
que incluye su susceptibilidad a la estimulaci6n emocional, su 
fuerza y rápidez de respuesta habituales, el tipo de estado de 
ánimo más constante y todas las peculiaridades que tiene en los 
cambios y en la intensidad de sus estado~ de ánimo. 11 (42) 

41.- PEIRON, H., Diccionario gg Psicoloq!a p.412 
42.-~ NEWMAN g.t... i!l.,_ El oesarrollo .l!gl l!it\.Q 
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Podemos observar que el temperamento es heredado y define eñ cada 
individuo la capacidad para enfrentarse a problemas, el nivel de 
emotividad, el modo de reaccionar ante estimules, el edo. de ánimo 
caracter1stico de la persona. 
El temperamento es el que regula las percepciones que tiene el 
niño del medio y la forma como éste respone. 
El temperamento influye en las relaciones que el nifio establece 
con los demás ya que existen nin.os más sociables que otros, 
también puede influir en el número de tareas que el niño realiza 
ya que existen niños más activos que otros. 
El tipo de temperamento influye en la forma como el nifio capta el 
mundo que le rodea y as1 configura su modo de comportamiento. 

cuando a. los padres les agrada el modo de reaccionar de su hijo 
hacia ciertos estimules, tienden alentar dichas respuestas y el 
nifio las repetirá con el fin de agradar a sus padres, pero por el 
contrario s1 a los padres no les agrada dichas respuestas 
tratarán de que el nino no las realice. Por tal motivo cada niño 
percibe el medio que le rodea de diferente forma. 

Las caracter 1sticas del temperamento se manifiestan en el 
comportamiento del niño rápidamente y de tener contacto con 
factores externos puede propiciar el desarrollo o inhibición de 
estás caracter1sticas. 
Existen factores que tienen gran influencia en las 
manifestaciones temperamentales del niño y son: 

1.-'I.J.po de temperamento de los Padres, es decir la relación que 
tiene el padre y la madre con el niflO. 

Existen padres o madres que realizan muchas actividades y al ver 
que su hijo es pasivo pueden reaccionar negativamente ante esta 
conducta. 
También se puede dar el caso de que los padres sean poco 
sociables o poco emotivos y al ver que su hijo es muy sociable o 
muy emotivo no acepten estas conductas. 

2.-Lo que los padres dese~n que sus hij~; los padres pueden 
aceptar y propiciar, o rechazar e iñtiTE1r caracter1sticas del 
temperamento del nifio. 

Existen padres que no aceptan que sus hijos sean emotivos y 
tratarán por todos los medios (castigos, criticas, 
ridiculizaciones, etc.) de hacer desaparecer ese comportamiento; 
y quizá las normas de comportamiento que les exigan a sus hijos 
sean con el fin de inhibir conductas emotivas. · 

3.-Tipos de conductas aceptadas por la cultura; el tipo de 
cul~ura donde se desarrolla el niño es un factor que también 
influye en el reforzamiento e inhibición de las caracter1sticas 
del temperamento. 
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Existen culturas donde es muy aceptable que el niño sea agresivo 
y tienden a impulsar este comportamiento. 

Cada cultura tiene distintas m6delos de conductas ideales; por 
tal motivo a unos niños les cuesta menos trabajo adaptarse 
al medio que les rodea en comparación de otros. 

La interacción entre las cualidades temperame.ntales de niño y 
las demandas del exterior influyen en la formaci6n del 
sentimiento que tenga el niño de si mismo. 
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:n. 4 carie ter 

El realizar un estudio psico16gico del carácter resulta dificil, 
pues su campo de acción todav1a no está muy bien definido. 
Existen muchas opiniones sobre el carácter, unos piensan que es 
un término que esta mal utilizado, otros piensan que es un 
término imprescindible para el esudio de la psicolog1a humana. 
Muchas veces la palabra 11 carácter 11 la encontramos como sinónimo 
de temperamento o de personalidad o de voluntad o de 
inteligencia. 
Para poder diferenciar el término carácter de otros términos hay 
que recordar que etimológicamente significa "huella11 "signo 
distintivo11

' el cará.cter ha sido definido como "todas aquellas 
disposiciones congénitas que constituyen el marco mental del 
hombre" (43) 

El carácter es el resultdo de la fusión de factores hereditarios, 
es aquello que nos permite conocer a la persona, aquello que lo 
caracteriza. 
El carácter es dinámico, tiene relación con la afectividad y con 
la actividad de la persona y se puede apreciar en el modo como se 
relaciona la persona con los demás y consigo mismo. Por lo tanto 
aparece como el conjunto de gustos y de tendencias, de las formas 
de sentir y de actuar que se manifiestan en la conducta de la 
persona (44) 

Es importante conocer el carácter del r.iño pues en base a este 
podemos tener un mayor conocimiento de su psicologia y as1 
poderlo educar ya que al conocer sus cualidades podemos ayudarle 
a que las incremente. 
En el hombre existen cualidades intelectuales y cualidades del 
carácter y ambas son muy importantes, por el hecho que el niño las 
posea no garantiza esto su éxito como persona, sino hay que 
educarlas. 
Si a un niño se le obliga a realizar una tarea para la cual no es 
apto tal vez la logrará ejecutar pero su esfuerzo será mayor y 
quiz~ el gusto por dicha actividad finalice en odio. Y hay que 
recordar que en un futuro el éxito que logre en el oficio o 
profesión a la que se dedique, dependerá en gran forma al agrado o 
desagrado de los deberes que realiza. 

cuando al 
cuales es 
resultados 
cambie de 
encuentran 
general son 

niño se le gu1a para que realice actividades para las 
apto, pero que a 61 no le agradan la eficacia en sus 
corre el peligro de sentirse insatisfecho, y tal vez 
actividad. Se ha observado que las personas que no 
su veredadera vocación y se sienten frustradas por lo 
individuos que no conocian su carácter. 

43.-HENRY P. DAVID~ i!.L. ~ gg Personalidad p.101 
44.-5'.f.l:.... DEBESSE, M., .211.... ~ p.292 
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Durante el transcurso de la infancia el nino empieza a manifestar 
sus aptitudes y es aqui donde debemos educarlo ya que todav1a no 
consolida su personalidad 11 organizaci6n integrada por todas las 
caracter1sticas cognoscitivas, afectivas, volitivas y fisicas de 
un individuo tal y como se manifiesta o diferencia de otros " (45) 

Es preciso que los padres conozcan las aptitudes de su hijo para 
poder as1 propiciar un ambiente que le permita desarrollar sus 
aptitudes. 

45.-HOWARD, W.,.QR.. ~ p.383 
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II. 4 .1 Zl•aento• del car6cter 

El carácter está formado por un conjunto de factores y se encuentra 
en continuo cambio. 
Tiene relación con la inteliqencia, emotividad y actividades que 
realiza la persona. 
El carácter estará presente durante toda la vida del nino, es el 
que marca la manera propia de comportamiento y se plasma en la 
forma como reflexionamos y convivimos con los demás. 
Podemos observar que el carácter se refleja en los intereses que 
tiene el nif\o, forma de reaccionar ante ciertas circunstancias, 
acciones que realiza, el modo de relacionarse consigo mismo y con 
los demás. 
Para poder conocer el carácter del nif\o quizá uno de los métodos 
más prácticos y eficaces sea la observaci6n, esto puede 
realizarse mediante la convivencia con el nif\o, fijar nuestra 
atenci6n en sus expresiones fáciales, al momento que realiza 
ciertas acciones, al jugar etc. 
El carácter del nif\o se forma durante el tiempo y de forma lenta, 
y se ve influenciando por su temperamento (que es innato) y las 
caracteristicas del ambiente que lo rodea. El carácter se va 
desarrollando y va cambiando ya que esta constituido por factores 
biológicos y factores sociales (dados al momento que el nif\o 
convive con los demás y con el medio ambiente) 
se ha estudiado que los factores hereditarios que forman el 
carácter son importantes pero que también lo son los factores del 
medio ambiente y que estos ültimos se pueden modificar y por lo 
tanto aqu1 la acción educativa juega un importante papel, hay que 
recalcar que el carácter del nif\o no se produce sino que se 
moldea. 

se cree que lo significativo de nuestras experiencias es el 
factor que particulariza el carácter, pero no hay que descartar 
el tipo de alimentación, el ambiente donde se desarrolla el nino 
etc. 
El desarrollo del carácter se ve influenciado por las relaciones 
sociales que el nif\o va estableciendo, la organizaci6n de su 
emotividad se logra al momento que va siendo más consciente de 
las acciones que ejecuta. 

El nif\o va adquiriendo mayor control de s1 mismo conforme va 
creciendo y mediante etapas, durante algunos periodos el nino es 
más pasivo que otros. 
Cada nif\o se desarrolla a Su propio ritmo y el conocer este ritmo 
particular es de gran importancia para poder ayudarle acrecentar 
sus cualidades y superar sus defectos. 
Los defectos del carácter pueden ser muchos y se pueden 
manifestar desde los pocos af\os del nacimiento y pueden llegar a 
alterar el desarrollo de su conducta y las relaciones que entabla 
el nif\o con su medio, originando anomal1as en su adaptación. 
En algunos casos las anomal!as que se dan en la adaptación, 
traumas afectivos que pueden ser originados por un ambiente 
familiar conflictivo. 
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El desinterés, pereza, necedad del niño pueden tener su origen en 
la afectividad y requiere de un anAlisis minucioso para 
determinar con precisión su causa, pero aunque se observen 
peguenos defectos en el comportamiento del nino es preciso que 
los padres se esmeren por entender a su hijo y tratalo de ayudar. 

En ocasiones se le obliga al nifio que cumpla con determinadas 
normas de conducta sin tomar en cuenta su car&cter, el riesgo que 
se corre es provocar en éste un desajuste en su plano afectivo. 
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XX.4.2 Tipo• de caracteres 

Al observar a un conjunto de niños podemos darnos cuenta que cada 
uno posee un tipo de carácter. 
Esta diferenciaci6n entre los caracteres de las personas han 
llamado la atenci6n y ha sido estudiada por un sin fin de 
especialistas. 
Se han estudiado las caracter1sticas que presentan las personas 
para poder establecer los aspectos parecidos y agruparlos, 
determinando as1 tipos de caracteres. 
Los psicólogos han elaborado una infinidad de tipologias en 
términos generales se agrupan en dos clasificaciones (46) 

1.- ~p.Q.l.Qg1as combinatorias; consisten en estudiar el 
caráCter---c--iaeñt:i1icar rasgos domiantes como la emotividad, 
actividad etc. Los difernetes tipos de caracteres son dados por 
la convinaci6n de estos rasgos. 

2.-Las tipolog1aG constitucionales: estas estudian las 
caráCte?1Séicas orgánicas y los aspectos del carácter. 

Segan con la tipolog1a combinatoria Le Senne, psicólogo francés 
realizó amplios estudios y determinó que existen 3 propiedades 
constitutivas del carácter; y son: 

1.-La Emotividad ( E ) 
2.-La Actividad ( A ) 
3.-La Resonancia ( P ) 6 ( S ) que es la forma como responde la 
persona ante los sucesos que vive. 

Se han hecho convinaciones de estos tres elementos y han dado 
como resultado ocho tipos de caracteres y son: 

1.-Emotivo, 110 Activo, ~ (E,nA,P) Neryioso 
2.-Emotivo, no Activo, Secundario (E,nA,S) Sentimental 
3.-Emotiyo, Activo, Secundario (E,A,S) Apasignadg 
4.-~, Activo, ~ (E,A,P) Colérico 
s.-no h)notivo, Activo, Primario (nE,A,P) ªª-Ogu1neo 
6.-no Emotiyo, Activo, Secundario (nE,A,S) Flemático 
7.-no Emotivo, no Activo, Primario (nE,nA,P) ~ 
a.-no Emotivo, no Activo, Secundario (nE,nA,S) bpático 

La emotividad es la liberación de energía al haber un 
acontecimiento interior o exterior. 
La persona emotiva muestra su emotividad fácilmente, se conmueve 
por sucesos. 
Las personas no emotivas permanecen frias ante sucesos 
conmovedores. 
La actividad es la tendencia natural a la acci6n. 

46.- s;.ü:.:. DEBESSE, M., QlJ..,. QJ.j;_,_ p.300 
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Las personas activas por lo general trabajan tenazmente para 
alcanzar metas, son muy dinámicas es decir están siempre en 
acci6n. 

Las persona~ no activas les cuesta trabajo actuar. 

La retenci6n es un efecto que se produce en la persona debido a 
una representación en el campo mental. 

La retención primaria es cuando la persona vive el momento, la 
representación mental provoca un efecto inmediato en la 
conciencia, prevalece en la persona el presente. 

La retención secundaria es cuando la persona tiende a analizar 
sus experiencias tomando en cuanta los puntos positivos y 
negativos. 

La combinación de estos elementos fue hecha por G. Berger, Le 
Gall básandose en los estudios de Le Senne estudió los rasgos 
caracter1sticos del niño, y P. Menard estableció pautas pedagógicas 
para la educación del carácter. 
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rr.4.3 La Educaci6n del Caricter 

El carácter se constituye con base en el temperamento, en él se 
forman los hábitos, por tal motivo el carácter es educable. 

El carácter requiere que sea educado adecuadamente, por ejemplo 
un niño nervioso (E,nA,P) presenta diferentes conductas 
en comparación de un nino flemático (nE,A,S); y la forma en que 
debe ser educado es distinta. 

Una misma caracteristica negativa tiene diferentes efectos, 
dependiendo el tipo de carácter que posea el nifto. 

Esto tambi~n sucede con los medios educativos ya que producen 
diferentes resultados dependiendo del carácter que tenga el 
nino. 

Pero lo que podemos decir es que todos los tipos de caracteres 
pueden ser educados. 

La clasif icaci6n que mencionamos de caracteres anteriormente nos 
parece muy ütil pues aunque existan un incontable nümero de 
caracteres estA define los rasgos dominantes para podernos 
identificar, conocer y as1 poder educar. 

Hay que recalcar que no existe ninguna persona que presente todos 
los aspectos que su tipo de carácter indica, pero estA 
clasificación nos da a conocer los rasgos generales para 
comprender al nifto, conocer sus principales cualidades, 
principales defectos y buscar los medios pedagógicos mSs 
apropiados para ayudarlo a lograr su perfeccionamiento. 

A continuación mostraremos los ocho tipos de caracteres sus 
aspectos positivos, aspectos negativos y algunas pautas para su 
educaci6n (47) 

47.-~ IBARRA, B., I.ll Psicoloq1a p.148 
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CARJICTER 

1-~ 

PIJNTOS 
POSITIVOS 

-sensible 
-Generoso 
-Viva imagina-
ci6n 
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PIJNTOB 
NEGATIVOS 

•Variabilidad 
da ••nti•i•n
toa. 

• Pal ta d• 4o
minio en ai 
mismo. 

•Puede aer dt. 
masiado ima
ginativo. 

• Desordenado 
• Inconatante 

•No prevea -
la• con•• -
cuenciaa de 
aua actos. 

• D6bi1 da -
voluntalS. 

PIJNTOB 
PARA BU 
EDOCACIOH 

•Educarlo 
en la -
f orta lez a 
hacer que 
termine-
las cosas 
que empi~ 
za. 

"Darle en
cargos -
sencillos 
para que 
pueda cu.m 
plirlos y 
poco a PQ 
co aumen
tar su -
responsa
bilidad. 

•Requiere 
un educa
dor abie_;
to, gene
roso, co..m 
prensivo. 



~· 

2-~-

~ 

~ PUNTOS 
POSITIYQS 

•E,nA,s -sentimientos 
profundos 

-Auto refle-
xivo. 

-caritativo 
-o6cil 
-cumplidor 
-Perseverante 
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PUNTOS 
NEGATIVOS 

•Tendencia a 
la aole4ad, 
aislamiento. 

•Escrupuloso 
•Helanc6lico 
•Poco activo 
• Su•ceptible 
•:Indeciso 
•Eqoi11ta 

PUNTOS 
W6.JU!. 
EDUCACXOI! 

•Educarlo 
para que 
sea más
sociable 
por medio 
de accio
nes cari
tativas. 

... Fomentarle 
el deporte 

.., No dejar -
que lo do
dom inen -
sus senti
mientos, -
mostrando
le los as
pectos po
sitivos de 
las cosas. 



PORMOLA POllTOS 
POSITIVOS 

•B,A,8 -sentimientos 
fuertes. 

.. Tenaz 

-constante 

-Generoso 

-Energice 

-Líder (sabe 
mandar) 

-Honrrado 

- Responsable 
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POllTOS 
NEGATIVOS 

•Suaaeptibl• 

• Espiritu 
critico • 

• In46cil 

PONTOS 
PA!IA SO 
EDOCACIOH 

•Hacerle 
que reali
ce accio-
nes objetj 
vas. 

•Que se cr.i 
• Desconfiado tique a si 
• Testarudo mismo ha-

ciendole 
• orqulloao ver sus d~ 

fectos. 
• Exi9anta 

"'Hacerle 
notar lo 
que es im,g 
qinario. 

• Enseftarle 
ha ser -
humilde,-

. que sea -
suave con 
los de ;.._ 
m4s, com
prensivo. 

•Hacerle 
que tienda 
alcanzar -
ideales 
nobles. 



FORMULA PUNTOS PUNTOS 
l!EGATIVOS 

PUNTOS 
PAl\A SU 
IQUCACION 

4-Cólerico • E,A, P 

POSITIVOS 

-Activo •Impulsivo • Ensef'iarle 
•Poco ordenado a refle--

- Tiene inicia- xionar a-
ti va propia. e Puede caer •n ntes de -

la vanidad. actuar,que 
analice 

- Reacciona con •Indócil las venta-
energ1a. jas y des-
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• Poco carita- ventajas. 
tivo. 

•Enseñarle 
•Disperaci6n a organi -

de energía. zar su ac-
tividad, -

•Indiscipli--- marcando -
nado. horarios. 

• Propiciar 
un ambien
te de com
prens i6n -
pues tiene 
necesidad 
de afecto. 

•Enseftarle 
a valorar 
la obe -
diencia,
humildad. 

a Darle una 
s6lida e
ducación 
moral para 
que con -
trole su -
vitalidad 
y sensua-
lismo. 



CARACTER 

s-sangu1-
~· -

.nz,A,li' 

POJITOB 
POBITJ:VOB 

-Activo 

-Locuaz 

- Comprensivo 

PllllTOS 
llEGATJ:VOB 

•superficial 

• Dusoa lo fA
cil y agra.Sa
ble, 

PUNTOS 
PARA SU 
EDUCACJ:Oll 

•Darle prin 
cipios mo
rales cla
ros. 

-sentido Prácti- •Xnconstanta 

•Fomentar 
que reali
ce obras 
caritati--co. 

-Dócil 
• R•b~y• eatuer- vas, que -

•os. ayude a -
los demás. 

-No gurda renco- •B;olata 
res. •Fomentar 

el depor
te para 
inculcarle 
la cons 
tanela. 

•Utilitario 
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•Hacerlo 
reflexio
nar. 



CllRACTER ~ PUNTOS 
POSJ:TIVOS 

PUNTOS 
NEGATJ:VOB 

PUNTOS 
PllRA BU 
l!iQUCACIOH 

6-Flemático • nE,A,S -Tenaz • l'rio an sus- .. Evitar pr2, 
sentimiento•. cedimien -

tos caer--sereno 
• Met6dico citivos. 

-Reflexivo 

-Prudente, pien
sa antes de ac-

• Autoauticien
ta. 

tuar. •Inoomprensivo 

- organizado • Bsageraci6n -
an la prudan-

- Equilibrado cia. 

- Responsable 
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•Entablar 
comunica -
ci6n con -
él para e
vitar que 
su activi
dad se con 
vierta en 
rutina. 

..rnculcarle 
virtudes -
art1sticas 
para des -
pertar su 
sentido -
creativo. 

•Impuls~rlo 
a que rea
lice obras 
caritati -
yas para -
que sea 
mas socia
ble. 



~ PUNTOS PUNTOS 
POSITIVOS llE.GllT.lYQ!! 

7.-Amorfo .nE,nA,P -optimista •Iniciativo 

-Bondad natural ePerezoso 

-sociable •Incumplido 

•Impuntual 

• Desordenado 

PUNTOS 
PARA SU 
EDICl\CION 

•Hacer que 
reflexione 
sobre las 
activida -
des que --
11 cva aca
bo para -
prevenir -
que caiga
en la aUt.Q 
estima . 

•Propiciar 
vivencias 
cmoti va~;
para do-
sarrol lar 
su afee -
tividad. 

B-Aptitico .nE,nA,B -Equilibrado 

-Dócil 

•Tiende al -- •Propiciar 
aislamiento. que reali

ce obras -
•Frío en sus - · caritati. -
sentimientos. vas para -

que apren-- Constante 
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• Poco entusias- da a dar. 
ta. 

a Proponerle 
•Eqocentrico. activida -

des concr~ 
tas para -
que las 
lleve aca
bo. 



Aproximadamente a partir de los dos años se le puede empezar a 
inculcar hábitos al niño. 

Nos podemos preguntar lPero de qué forma se le puede crear 
hábitos al niño?; la psicologla experimental dice que para que 
el niño adquiera un hábito es preciso que repita la acción 
deseada durante periodos frecuentes y precisos, para que queden 
grabados en su subconsciente. 

El niño es un sor moldeable y tiende a repetir conductas ya sean 
buenas o malas, por tal motivo es preciso que lo eduquemos, que 
le inculquemos hábitos. 

Gracias a los hábitos se educa la voluntad, ya que para el nifto 
llevar acabo una acción que exige esfuerzo y constancia implica 
un dominio de s! mismo y una cierta perseverancia (que apenas a 
los dos años la empieza a conocer. ) 

Para favorecer conductas positivas en el niño hay que aprovechar 
sus acciones naturales como son la curiosidad, generosidad, 
espontaniedad, dinamismo. 
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II.5 Indicios d• la Paraonalidad d•l Nifto 

El nifto. d1a a d1a evoluciona y cada nifio lo hace a su propio 
ritmo. 
El nifto al tener contacto con las personas y los objetos se va 
dando cuenta que es diferente a ellos, es decir, empieza a tener 
conciencia de si mismo y est~- conciencia marca el nacimiento de 
su personalidad. 
El nacer de la personalidad tiene una gran relación con la forma 
en que el nino se adapta al mundo que le rodea, pues su 
afectividad es resultado de las impresiones que experimenta. 

La personalidad del nifto 
los o a 3 anos de edad 
animados e inanimados, 
subjetiva. 

por lo general es egocéntrica; y de 
no ll6ga a distinguir entre los seres 
captando el mundo exterior de forma 

Al nifto durante los o anos a los 3 afias se le caracteriza por 
el esfuerzo que realiza para poder adaptarse al mundo, su vida se 
enfoca principalmente a resolver sus necesidades biológicas, 
posteriormente se interesa por tocar y manipular los objetos 
que le rodean para conocer su entorno. 

El nifio busca a las personas, es sociable, sabe que éstas le 
resuelven sus necesidades y le ayudan a conocer su entorno. 

La vida afectiva del nifto preescolar se desarrolla gracias a sus 
semejantes, pero le cuesta trabajo diferenciar el "Yo" y el "TO.tt, 
por tal motivo tiende a jugar a esconderse y 61 mismo se busca, a 
platicar y él mismo se contesta. 
Un rasgo comdn del nino de tres aftas aproximadamente, es que 
empieza a hacer la diterenciaci6n entre el "'io" y el 11Ttl"; 
empieza a tener mayor conciencia de s! mismo y a diferenciar 
entre lo animado e inanimado, por lo tanto capta de forma m6s 
objetiva el mundo que le rodea, busca ser m6s independiente y se 
interesa por almacenar objetos para encontrar seguridad de s1 
mismo. 
Le cuesta mucho trabajo prestar sus juguetes o sus objetos ya que 
los siente como parte de s1 mismo. 

El nino aunque por un lado busca su independencia por otro lado 
esta consciente de sus limitaciones, por tal motivo tiene una 
gran necesidad de carifto, comprensi6n y de una autoridad que le 
guie. 

Tiene inquietud de conocer todo lo que le rodea, lo quiere tocar, 
manipular, controlar y asocia todo con él. 

El nifto quiere proyectar a los demás esa consciencia que tiene de 
s~ mismo quiz4 esto sea una explicaci6n a la tendencia de ir en 
contra de todo orden que se le da con el fin de imponer su propio 
punto de vista. 
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II.s.1 Desarrollo d• la Personalidad del Nifto 

La personalidad ha sido definida como la " organización integrada 
por todas las características, afectivas, volitivas y físicas de 
un individuo tal como se manifiesta o diferencia de los otros." 
(48) 

Analizando un poco está definición podemos observar que la 
personalidad es la forma caracterlstica en que la persona 
responde a las demandas del medio exterior y la forma en que se 
adapta a él, es decir, su forma de comportarse. 
Cada persona tiene caracter!sticas cognoscitivas, afectivas, 
volitivas, flsicas propias que le hace ser ünico e irrepetible, 
por tal motivo su modo de actuar tiene un sello propio individual 
y esto es lo que le diferencia de los demás. 
Cada niño tiene una personalidad propia, un conjunto de 
características y formas de comportarse, sentir, pensar, 
relacionarse con los demás y de adaptarse al medio que le rodea, 
por tal motivo hay nifios más tranquilos que otros, mas tlmidos 
que otros etc. 
Existen diversos elementos que influyen en la formación de la 
personalidad como: 

i.- El medio cultural donde se desarrolla el nino 
2.- Elementos· hereditarios 
3.- Tipo de autoridad familiar 
4.- La convivencia familiar, ya que atravós de esta el nifio 
adquiere un código, moral, aprende conductas que en un futuro se 
convertirán en costumbres. 

El nino tiende a repetir aquellas conductas que a sus padres les 
gustan, por ejemplo el prestar sus juguetes, el sonreír, etc. 

Aparte de repetir aquellas acciones que les agradan a sus padres, 
el nifto aprende actuar por medio de las conductas que observa de 
ellos. 
El tipo de convivencia ( agradable o desagradable ) que tenga el 
niño con su madre o con su padre influye para que imite más a uno 
que a otro. 

cuando los padres apoyan al nifto para que manipule objetos, tenga 
mayor contacto con el medio que le roeda, el nifto lo hace con 
mayor seguridad, pero si los padres tienden a negar toda 
actividad exploratoria, el nino tendr& menos seguridad en si 
mismo. · 

cuando se sobre protege al nifio lo Unico que se logra es que 
pierda la seguridad en s! mismo y dependa totalmente de sus 
padres al momento de actuar. 

48,-HOWARD., WANNEN, .Q!l.,.. ~ p.265 
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La forma de actuar es aprendida y el modo de actuar de los padres 
es un.m6delo a seguir para el nifto, y al momento que el nifto los 
imita la socialización es ·mayor ya que as1 trata de adaptarse a 
su medio. Por tal motivo es importante que los padres actuen 
congruentemente para que el ejemplo que le den a sus hijos sea 
formativo. 

Al igual que los ni~os aprenden de sus padres conductas 
positivas, pueden aprender los pánicos hacia ciertos objetos, el 
rechazo a ciertas personas etc. 
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II.s.2 Influencias Positivas en al Niño para un buen desarrollo 
de su Personalidad. 

El nifio es un ser que está despertando a la vida, aprende de su 
entorno, aprende de las gentes con las que convive, aprende de 
sus propias experiencias. 

Pero la personalidad del nifio es educable, y para que esta 
educación sea eficiente es preciso que sea desde los priemeros 
aftas de vida. 
Se deben propiciar situaciones para que el nifio vaya adquiriendo 
seguridad en sl mismo y poco a poco sea más independiente; como 
el dejarlo (en la medida de lo posible) que coma por sl s6lo, que 
se vista, etc. 
Se debe procurar que en el ambiente familiar prebalezca la 
confianza, el amor para que el nifto adquiera un equilibrio 
emocional y logre un buen desarrollo. 
Los padres algunas veces tienen un concepto distorsionado del 
amor y pueden llegar a ser o muy exigentes o sobreprotectorea con 
sus hijos. 
Los padres que sobreprotegen al nifto o que le exigen de forma 
desmedida provocan que el desarrollo de su personalidad sea 
defectuoso y por lo tanto le constara mucho trabajo al nifto 
alcanzar su autonomía. 
Es preciso que los padres esten conscientes que para que el niño 
aprenda ciertos hábitos debe de existir la disciplina y 
exigencia. 
Al momento que se le manda al niño para que realice ciertas 
acciones se debe vigilar su cumplimiento pues el niño no tiene la 
suficiente capacidad para autoeducarse. 
Al momento que el nifio no cumple con una orden que le es dada ya 
sea proque no quiere, prefiere seguir jugando etc., es preciso 
que se le haga notar su falta, para que él la reconozca y as1 se 
estara formando su autonomía; de esta manera sera más fAcil que 
se adapte al medio, propiciando que el nifio ayude de forma 
voluntaria en los deberes del hcgar; dándose una mayor 
identificación entre nifto-adulto e padre, madre, abuelo, etc.) 
El nifio siempre trata de encontrar una determinada seguridad, 
los padres deben ayudarlo a que venza sus miedos, angustias 
propiciando un ambiente armónico. 
Los padres nunca deber4n valerse de los temores. del nifto para 
ridiculizarlo ni los deberán tomar como arma para sobornarlo, ya 
que lo ünico que lograrán es que el nifto viva en estado de angus
tia y pierda toda seguridad en si y en los demás; por otro lado 
la apertura a la amistad, el interés prestado a las actividades 
que realiza el nifto la justicia, la paciencia, la comprensi6n, es 
lo que debe prevalecer en la relación padres e hijos, as! el 
nifto se sentirá seguro y confiará en sus padres. 
casi todos los temores se adquieren, el nino la mayor1a de las 
cosas que aprende son las cosas que observa en su hogar, por tal 
motivo, es lógico que los niftos adquieran los temores que tienen 
sus padres. 
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El nifio al observar que su padre le teme a ciertas cosas aprende 
a que hay que tenerle miedo a esas cosas; por lo general estos 
temores que aprende el nino, permaneceran en él varios afias y 
quizá toda la vida, por tal motivo evitará el contacto 
con estos objetos; por lo general este tipo de respuestas son 
reforzadas por el nifio pues asi su estado de tensi6n disminuye; 
por tal motivo el nino no elabora nuevas formas de conducta, más 
maduras. 

Se le puede ayudar al niño para que domine sus temores. 

cuando el niño es muy chiquito no basta con decirle que cuando la 
habitaci6n está obscura todo sigue en su lugar y que no pasa 
nada, pues el nifio, todavía no comprende con exactitud el 
significado de las palabras, es recomendable complementar la 
explicación con los factores físicos para que el nino supere sus 
temores • 
El hecho que su padre le aclare con paciencia y amor el 
lporque no hay que tener miedo? le proporcionará al ni~o 
seguridad, tranquilidad y as1 el ni~o pondr& en pr&ctica 
conductas más maduras y poco a poco vencerá el miedo. 

otro método para que el ni~o venza el miedo es el 
asocie el sentimiento de temor con algo agradable; por 
el niño le tiene miedo a la obscuridad se jugar& con 
exploradores haciendo que. entre al lugar obscuro y 
objetos valiosos, dulces; as1 el temor a la 
disminuir&. 

hacer que 
ejemplo si 
él a los 
encuentre 

obscuridad 

cuando los ni~os son m~s grandes, comprenden mejor el lenguaje, 
en estos casos hay que darle preferencia al di~logo y mediante 
este explicarles el l porque ? no hay que tener miedo. Las tareas 
que se le manden hacer al niño tiene que tener un objetivo y 
hacerle ver que son vali~ para que este ponga todo de su 
parte. 
si ul niño no se le hace ver la importancia que tiene el 
cumplimiento de sus tareas, el interés disminuirá y su esfuerzo 
será menor. 
Los padres también educan al nifio con su ejemplo, pues el niño 
tienda hacer lo que observa que hacen sus padres y muchas veces 
suelen ser más significativas las acciones que observa que las 
Ordenes recibidas. 
Es muy importante que los padres sean congruentes, que ellos 
actüen conforme a lo que predican. 
En la medida que los padres convivan más con sus hijos los niños 
tienen mayor oportunidad de conocerlos, amarlos e identificarse 
con ellos. 
Cuando el niño se siente rechazado por el padre o por la madre, 
el nivel de identificación es pobre y no se siente motivado para 
actuar conforme a su padre o a su madre (segün sea el caso) 

Al educar en un ambiente cordial el nivel de identif icaci6n ser& 
mayor y el buen ejemplo ser& m&s significativo. 
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El niño al observar, las actividades que realiza su padre o su 
madre empezar~ poco a poco a adquirir los conocimientos y 
habilidades para realizar esta acción y las conductas se verAn 
reafirmadas por la felicitaci6n de sus padres. 

El nifio también tiende a imitar la conducta que observa de otras 
personas como por ejemplo los personajes que ve en los 
programas de T.V., por tal motivo es muy importante seleccionar 
el tipo de programas que ve el nifio ya que unos resultan ser de 
influencia negativa para su personalidad, como por ejemplo los 
programas de violencia, hacen que el niño se irrite, se violente. 
Pero existen programas que son positivos para la formación del 
infante que sirven para despertarle su sentido de servicio. 

Otro aspecto de la personalidad que hay que educar es la conducta 
propia del sexo del nifio. El sexo le marca al niño c~nones de 
comportamiento. 
Hoy en d!a las mujeres adquieren conocimientos o realizan 
trabajos que en épocas pasadas sólo los hombres tenian acceso, y 
por otra parte los hombres conquistan nuevos campos de trabajo. 
A pesar de ésto existen diferencias sexuales bien definidas en 
habilidades, acciones, intereses y actitudes, que var!an de una 
cultura a otra. 
El llevar a cabo tareas domésticas, el bordar, el preparar los 
alimentos son acciones que lleva a cabo la mujer en ciertas 
culturas y en otras las ejecuta el hombre; pero en cas! todas las 
culturas la virilidad, la independencia, la seguridad en s! mismo 
~on consideradas propias de la personalidad del hombre, mientras 
que la delicadeza, lo maternal, el orden son consideradas 
características propias de la personalidad de la mujer. 

Entre los nifios y las niñas existen diferencias en su conducta, 
por lo general los niftos son m~s bruscos en sus juegos a 
comparaci6n de los juegos de las niftas que son m4s delicados. 

Estas conductas son aprendias por la observación y por la 
ldentificaci6n del padre del mismo sexo; es decir, que el nifto 
imita las conductas que su padre o madre llevan a cabo. 



II.5.J R•laoi6n de la Conducta Negativa de loa Nifios y las 
Actitudea de aus Padres. 

Estudios realizados han observado que los padres que suelen 
golpear y maltratar a sus hijos, en su infancia también fueron 
maltratados. 
Cualquier situación preocupante como conflictos matrimoniales, 
problemas económicos, falta de trabajo, problemas laborales etc., 
pueden originar que el padre se frustre y golpe exageradamente a 
su hijo. 
Por lo general, los padres que maltratan a sus hijos son personas 
que tienen problemas emocionales y tienen necesidad de ser 
queridos de forma enfermiza y esperan que el nifto cubra esta 
necesidad; estas personas casi siempre desconocen el tipo de 
atención que requiere el nifio y su ansiedad se almacena. 
Los padres que maltratan a sus hijos casi siempre son 
introvertidos y tienden a aislar a sus hijos de toda relaci6n 
social; para el ni~o es dificil entablar amistades normales. 
En la mayor1a de los casos los padres que maltratan a sus hijos 
manejan mal su autoriadad, pues aveces exigen una gran disciplina 
y otras veces no, generando que el nifio no lo obedezca pues no 
tiene pautas claras que le digan como comportarse. 
El comportamiento del nino puede caer en un ciclo vicioso, por 
ejemplo, el niño tiene mala conducta - el padre lo maltrata - el 
nifio se comporta mal otra vez -el padre lo golpea severamente,
se justifica diciéndole al nifio que él se ve obligado a maltra -
tarlo porque el ni~o es muy necio. 
Muchas veces el niño s1 se comporta .mal, pero la causa de este 
comportamiento es la forma en que el padre lo trata. 
Al maltratar al nif\o hacen que el pequeño sea agresivo. Los 
padres al golpear al niño provocan que el menor reaccione 
agresivamente y estos lo vuelven a golpear formandose un circulo 
vicioso. 

Las conductas del nifto puede desesperar a los padres, las 
caracter1sticas propias de su hijo pueden desesperarlos y ser la 
causa del maltrato. 

Los padres pueden re~hazar y maltratar a sus hijos porque estos 
no son tan bonitos f 1sicamente o porque lloran demasiado. 
Durante los primeros aftas de vida empieza a desarrollarse la 
conciencia del nifto. 
Los ninos tratan de parecerse a sus padres, adoptando sus 
valores, conductas, aprenden lo que esta bien y lo que esta mal. 
Los niftos · actuan conforme a estos cAnones y si se comportan de 
otra forma se sienten agustiados. 
A los dos anos aproximadamente el niño empieza a recibir senales 
11 No toques eso" ''Haz esto" que son las pautas que forman su 
conciencia; conforme ya creciendo la conciencia del nifto es mayor 
y su inteligencia le permite percibir el deber ser; pero aunque 
el nifto entienda que se debe comportar de cierta manera no 
siempre se comporta as1. 
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Para que un niño actue conforme a lo que se le ordena depende de 
muchos factores como el grado de identificación con su padre o su 
madre, el nivel de incomodidad que siente al no obedecer, el amor 
que percibe de sus padres. 

La identificación del niño con sus padres es mas poderoso cuando 
el niño se siente amado y asimilará fácilmente los parámetros de 
conducta que observa. 

Se ha visto que algunas veces los niños se comportan bien por el 
miedo a que sus padres los dejen de querer pero cuando el niño se 
siente amado no le importa ni siente temor que sus padres no lo 
quieran y por lo tanto se comporta como él desea. 

Es palpable que la personalidad de los padres y el tipo de 
relación que tienen con el niño son factores decicivos en la 
formación de la conciencia del pequeño. 

El buen desarrollo y formación de la conciencia es 
la conducta de los padres es madura, flexible, 
positivo y por otro lado si el niño se siente amado 
con sus padres. 

más fácil si 
con sentido 
identificado 

Hay que enseñarle al niño a ser servicial que ayude a las 
personas. El modo como los padres actuan (con generosidad, 
honestidad, amabilidad etc.) le sirven al nifio como ejemplo a 
seguir, entonces s1 se quiere que el nino sea generoso los padres 
primero que nada tienen que serlo. 
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C A P X T U L O XXX 



Cl\PITt!LO IU 

EPUCl\CION illlliTI!Q .Pll Id\ .E1ll1llilll 

III.1 La Vida Familiar 

El tema de la familia es apasionante debido a su importancia y 
trascendencia. 

La familia es definida como 11 un conjunto de personas unidas 
por lazos de matrimonio, concubinato o parentescoº (49) 

Desde el punto de vista social la familia es la célula que forma 
está compleja organización, y se integra por la unión de un 
hombre y una mujer, para cumplir con la finalidad de perpetuar la 
especie y ayudarse a llevar las cargas de la vida. 
Está institución ha sufrido, como todas las manifestaciones 
sociales, mültiples transformaciones a través de los siglos. 
En un breve repaso sociológico, podemos enúmerar sin profundizar 
en ello, ni analizar controversias: 

-La Promiscuidad Primitiva 
-La Unión por Grupos 
-La Poligamia 
-La Monogamia 

Est4 óltima, es la forma predominante en la sociedad (aunque 
hablando con estricto apego a la verdad, podrlamos decir que en 
realidad, a fines de este siglo XX, se practica una poligamia o 
poliandria sucesiva y va disminuyendo la simultánea. 
Esto ha sido propiciado por varios factores de diferentes tipos, 
alqunos -de ellos son: el cuestionamiento de los valores tradi
cionales, quiebra del poder patriarcal, producto de movimientos 
feministas, incorporación de la mujer a los trabajos fuera del 
hoqar y su doble papel, el crecimiento de la vida urbana, escasez 
de vivi~ndas, publicidad enajenante, el consumismo, etc. 

"la familia segCm el número de personas que la integran se puede 
dividir en extensa (además de la pareja y sus hijos incluye a 
parientes hasta grados lejanos) y núclear (la pareja con sus 
hijos)" (SO), predominando la última en las grandes urbes. 

49.-CASO, A., Socioloqfa •. p.280 
50.-~ ibidem •• p.300 
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La constituci6n de la familia tiene como finalidad: 

R•qular las 
Funcion•• { Biol6qioaa 

Afectivas 
Educativas 
socializadoras d• sus integrantes 

La familia debe lograr en teor!a el desenvolvimiento pleno del 
nuevo ser humano, nacido en su seno, ya que para hablar de 
equilibrio en la persona humana es necesario desarrollar sus 
mQltiples dimensiones; la material, la emocional, la intelectual 
y la espiritual. 

El hombre al ser perfectible tiene muchas posibilidades de 
desarrollar eficaz y eficientemente sus potencialidades. 
En la familia es donde puede·tomar los primeros elementos para su 
desarrollo y poner en práctica su modo propio de actuar. 
Enorme tarea y gran destino de está institución; no en valde es 
el indicador infalible del progreso o decadencia de las naciones 
a través de los tiempos. 
Pero las deficientes condiciones familiares y las prematuras 
desavenencias pueden provocar en la persona un desequilibrio que 
muchaS veces no puede ser recobrado con actividades o relaciones 
compensatorias. 
En la familia es donde el hombre satisface sus necesidades 
básicas y aprende a comunicarse con los demás. Cabe recordar que 
al hablar de la familia no hablamos de la familia ideal donde 
s6lo existe la comprensión, el carifio, la cooperación y la ayuda, 
hablamos de la familia real donde aparte de la comprensión, el 
carifto, la cooperación y la ayuda, existen rivalidades, 
disgustos, problemas, pero que se desarrollan en un ambiente de 
participación, respeto, donde la persona se va formando, donde 
va adquiriendo un criterio propio, hábitos, etc. 
La estructura y calidad de las relaciones familiares varian segCto 
el cáracter y equilibrio emocional de las personas que la 
integran. 
La complejidad de las acciones, de las reacciones y de las 
interacciones en el interior de esta célula familiar, impide 
determinar unas relacioneG familiares tipo. 
Las relaciones familiares son variantes, multiformes. "La actitud 
del hombre frente a la sociedad dependerá en gran parte de su 
experiencia familiar" (51) 

Las experiencias familiares hacen que el nifto tome una actitud 
con respecto al circulo familiar y esto determina en gran medida 
varios de los aspectos principales de sus relaciones con loa 
demás. 

51. - POROT, . M. , l!ll .Erullil..is y fil. .ttifig p • 11 
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La familia, le permite al niño experimentar conductas que le 
brindarán una mayor visión de la realidad. Las pequeñas 
angustias familiares, los renunciamientos necesarios a exigencias 
afectivas exageradas, las limitaciones obligatorias de su 
egoisrno, le prepararán para exigencias parecidas y quizá menos 
suaves de su vida adulta. 

Esto puede explicar porqué una sobre protección del nino con el 
objeto de evitarle la más mínima dificultad durante su infancia 
puede ser tan perjudicial corno la ausencia total de orientación. 

En la familia es donde el nifio aprende. Las relaciones 
familiares, el ambiente de la casa, el ejemplo de los padres 
operan como estimulas continuos. El diálogo de los padres con los 
hijos, las enseñanzas y consejos que les dan en ocasiones, la 
orientación que proporcionan actúan como medios formadores. 

Debemos de estar conscientes que la conducta de los padres es un 
estimulo constante para la educación de los hijos y que no 
solamente actúa cuando los padres quieren, sino siempre aunque 
.no quieran porque la simple presencia del padre o de la madre 
influye en la educación de los hijos. 

Es la familia donde el hombre aprende a ser optimista, a confiar 
o desconfiar de los demás, a ser generoso o egoísta; por tal 
motivo en la medida que los miembros de la familia participen no 
sólo en las tareas del hogar sino también compartan triunfos, 
satisfacciones, fracasos, dolores, decepciones, preocupaciones, 
problemas, lograrán una mayor integración familiar. 

El hecho de que los miembros de la familia participen en 
diferentes tareas hace que se conozcan más entre ellos, que se 
entiendan, comprendan y se apoyen. 

La participación es vital para que la persona se sienta parte de 
la familia, si una persona participa en la construcci6n de un 
ambiente familiar sabrá apreciarlo y luchará para que éste se 
mantenga. 

Gracias a la participación se establece el diálogo, la 
cornunicaci6n entre padres e hijos, y entre hermanos. 

Dentro de la participación los padres deberán oír 
analizar sus sugerencias, es uno de los medios 
conocerlos y confiar en ellos, y a la vez que los 
en sus padres. 

a los hijos, 
id6neos para 
hijos conf ien 

En la medida que los padres conozcan más a sus hijos sabrán que 
tanto pueden confiar en ellos. 
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XXX.2 Dinimica 4a la E4ucaci6n 4entrc 4e la Familia 

El objetivo de toda educación familiar es preparar al niño para 
que se pueda enfrentar con éxito a la problemática que se le 
presentará en su actividad social. 

Como es sabido la célula social es la familia y aqu1 es donde 
el nino aprende a resolver problemas de interrelación personal. 
Como anteriormente hablamos dicho, del equilibrio y solidez que 
tenga la familia dependerá el equilibrio y confianza en s1 mismo 
que irA adquiriendo el nino paulatinamente. 
Aqu1 esta la importancia de recordar que la familia está 
constitu1da por el padre, la madre y los hijos (familia nüclear), 
aunque dada la crisis en que se ve inmersa en la actualidad dicha 
institución, puede estar formada por los hijos y uno de los 
progenitores únicamente. 
Hay que hacer notar que la familia integrada por más miembros, 
abuelos, t1os, primos (familia extensa) es cadd vez menos frecuente. 
"El auténtico cimiento de toda célula familiar es el amor 
reciproco de los llamados a vivir juntos11 (52) 

El hecho de que los miembros de una familia vivan juntos no s6lo 
implica que se preocupen unos por otros, que se ayuden, apoyen, 
comprondan, etc. Lo que hace que una familia sea unida es el 
amor que existe entre los miembros que la integran. 

Exiten casos en que los miembros que integran la familia no 
tienen un vinculo de sangre (hijos adoptivos, padrastro o 
madrastra) pero debido al amor que se tienen forman una familia 
unida, estable. 
El tipo de ambiente que se vive en la familia depende de las 
personalidades y participación de los miembros que la integran. 
Exiten .tipos de ambientes familiares como personas en este 
mundo, por tal motivo, no existen parAmetros para juzgar qué 
ambiente es el perfecto, pero lo que si podemos valorar es que 
tan favorable es el ambiente familiar para el desarrollo de las 
personalidades de los miembros que integran a la familiaª 
El niño aprende a interpretar los hechos de su vida en el seno de 
la familiaª, aprende a convivir con los demAs, a comportarse en 
sociedad, por tal motivo cuando sea más grande interpretar! y 
afrontar~ los problemas que se le presnten de una forma 
particular, pues, cada ambiente familiar es Onico. 
Dentro de la familia el niño ejecuta acciones, adquiriendo 
seguridad en s1 mismo; es aqu1 donde el nifto aprende a convivir 
con los dem!s, se ve obligado a ayudar, a ser menos egocentrico. 

cuando al nifto se le sobreprotege, se le evita todo dolor, se le 
impide realizar acciones nuevas, lo único que provocaremos es que 
en un futuro sea incapaz de afrontar y resolver los problemas que 

52.-POROT., M., ~ p.10 
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se le presenten. 
Generalmente una familia está compuesta por ei padre, la madre, y 
los hijos. 
Los tics, abuelos, primos etc. También son considerados como 
familia, pero su convivencia no es tan profunda como los antes 
mencionados. 
Cada miembro tiene un fanci6n que cumplir en el ambiente 
familiar. 
En el ambiente familiar debe de existir autoridad 
padre es quién representa la autoridad familiar y 
vista corno la que comprende y ama a sus hijos ya 
características humanas o por estructuras sociales. 

y amor. 
la madre 
sea por 

El 
es 
sus 

"El padre debe encarnar la autroridad, la madre el afecto" (53) 

Cabe mencionar que estas funciones no son ünicas y especificas 
del padre o de la madre. El padre también tiene que preocuparse y 
querer a Sus hijos y la madre deberá exigirles que cumplan con 
sus deberes es decir, lo ideal serla que las funciones del padre 
y de la madre se realizáran conjuntamente. 
No se debe caer en discusiones para ver quién de los padres tiene 
mayor o menor autoridad, quién es el que los hijos prefieren o 
quieren más o menos, por lo que se debe luchar es por conseguir 
un equilibrio entre el amor y autoridad dentro de la familia. 
Cada miembro de la familia debe de estar consciente de la 
importancia de su función conocerla y tratar de realizarla lo 
mejor posible para participar en la conquista de un ambiente 
familiar equilibrado. Por lo que seria pertinente una vez 
sopesada la importancia que reviste la familia, fijar la 
atención sobre lo que opina el Prof. Francés Emille Faguet sobre 
la monogámia dado lo poco que sa profundiza sobre ella en la 
actualidad. 
El asevera 11 Que de todas las victorias de la cultura sobre la 
naturaleza, el matrimonio monógamo es la más brillante, la más 
vigorasa y tal vez la m6.s fecunda" (54) 

Sopesando este pensamiento podr1amos considerar sin pecar de 
aventurados que en gran parte la crisis personal, familiar y 
social que se presenta en la sociedad, tanto nacional como 
internacionalmente considerada, a fines de este siglo que 
vivimos se debe- al desquebragamiento de la uni6n entre el 
hombre y la mujer. 
Esta unión debe perpetuarse en el tiempo hasta la extinción de 
uno de ellos y no al arbitrio o capricho de los integrantes. 

53.-~ p.12 
54.- RECASENS SICHES., L.,~~ gg Sociolog1a p.149 
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III.2.1 La Autoridad 

Para educar a los hijos es necesario que los padres ejerzan una 
autoridad, 
Ahora bien, tenemos que delimitar qué es lo que entendemos por 
el término de autoridad. 
La palabra Autoridad procede del latín auctoritas;-atis, que 
significa "derecho o poder de mandar, regir" (55) 

La autoridad puede ser considerada como 11 un servicio en desarrollo 
de otros seres humanos que, por insustituible esfuerzo personal, 
van siendo cada vez más autónomos y más responsables en el 
proyecto de su propio llegar a ser lo mejor de ellos mismos, 
superando limitaciones propias y limitaciones ambientales" (56) 

Los padres son una autoridad y deben ejercerla para educar a sus 
hijos, para que realicen acciones concretas y puedan alcanzar su 
perfeccionamiento. 

La autoridad es entendida como un servicio a otras personas, 
para que logren su perfeccionamiento; y superen la problemática 
que presenta el medio en el que se desarrollan. Pero para que la 
persona logre esto, es preciso que ella misma se esfuerce por 
alcanzarlo. 
Para ejercer correctamente la autoridad debemos estar conscientes 
que no es un simple poder que tienen los padres para ordenar a 
sus hijos, con el simple objeto de sentrise superiores o 
todopoderosos, sino que es una gran responsabilidad~ 
Según Pablo Cabellos, estudioso del tema. de la autoridad en la 
familia dice que existen 4 tipos de autoridad (57) 

1.-Autoridad de Prestigio: esta 
de la persona que la e]erce. 
conquista día a dla, y esta 
servicio al libre desarrollo de 

autoridad se basa en el prestigio 
Es un prestigio personal que se 
autoridad es ejercida como un 
la personalidad de~ otro. 

Este tipo de autoridad tiene sus raices en la comprensi6n del 
otro, busca que la otra persona desarrolle sus cualidades y día a 
d1a se perfeccione. 
~ara poder ejercer este tipo de autoriad es preciso que el que la 
ejerza se esfuerce día a día para conocer a la persona sobre la 
cual tiene autoridad y sepa valorar siempre todas las 
circunstancias personales o ambientales que le rodean. 
2.- Autortded de las Formas! este tipo de auto;Jdad se queda en 
la superficie, lo Importante es cuidar la impreo1on que se tiene 
de la autoridad, como por ejemplo el respeto sumismo a la ve?. de 
mando, el despertar miedo. 

Diccionario ~ .li! ~ Castellana 55.- Real Academia Espaftola., 
p.117 
56.-0TERO,F., Oliveros., Aµtonom1a ~Autoridad~ .lA ~ p.12 
57.- ~CABELLOS, P., Autoridad~ Amistad !CQl112.!! llijQ!; p.8 
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3.- Autoridad de 
calii"'lcada corno la 
resultados son ese 
nada por s1 s6lo. 

Algodón: Este tipo de autoridad puede ser 
forma más sutil y amorosa de la tiran1a. Sus 
nifio superprotegido, incapaz de enfrentarse a 

Es aquel niño que no sale a jugar porque 
que no va de paseo porque se enferma. 

mamá dice que se mancha, 

4.-~d del pajar HacP.r: Este tipo de autoridad consiste en 
permftir que el niho haga lo que él quiera, los padres no se 
preocupan de nada, de vez en cuando investigan sobre lo que su 
hijo hace, 
Este tipo de autoridad por lo general hace que el niño sea 
caprichudo e irresponsable. 

Tanto la autoridad de las Formas como la de Algodón y la de Dejar 
Hacer cuartan aquello que precisamente debe de conquistar la 
autoridad con su ejercicio, el armónico desarrollo de la 
personalidad del otro, su perfeccionamiento. 
Por lo tanto una verdade~a autoridad es aquella que se basa en el 
prestigio y es ejercida como un sevicio para que la persona logre 
el pleno desarrollo de su personalidad cornprendiendola y 
ayudandola a superar obtáculos. 
La autoridad debe de ser ejercida para guiar al proceso educativo 
de los hijos, para prevenir que ejecuten acciones negativas y 
propiciar la realizaci6n de h~bitos. 
Los padres antes de ejrcer su autoridad, deben establecer lo que 
quieren que sus hijos sean en un futuro, no nos referimos al tipo 
de profesión u oficio que desearian que ejercieran, sino el grado 
da perfeccionamiento que desean que alcancen sus hijos; para asl 
saber que es lo que deben exigirles. 
Para que los hijos respeten a la autoridad de sus padres, está 
debe de ser congurente, es decir, que los padres actuen conforme 
a lo que predican. 
Al momento de exigir, los padres deben de tener una esperanza 
firme en sus hijos, en que cumplirAn con lo pedido, ésto hace que 
los chicos tengan seguridad en si mismos, ya que sus padres 
piensan que son capaces de realizar ciertas tareas. 
Los padres deben de ser pacientes, considerar que sus hijos son 
responsables y no los defraudarán. 
Hay que tratar que lo exigido a los chicos sea acorde a su edad, 
capacidades y circunstancias, pues al exigirle algo superior a sus 
posibilidades, quizá el niño no lo cumpla y produzca en él una 
gran frustración y un sentimiento de incapacidad. 

ºHasta la edad preescolar la autoridad de los padres le brinda 
al niño seguridad y comprensi6n11 (58) 

La edad preescolar es una etapa decisiva en la vida del nifto. Es 
la etapa en la que el nif\o descubre el sexo, del "porque" y de la 
riqueza imaginativa que la manifiesta en sus juegos. 

58.-CABELLOS, P., .Ql2.,. ~ p.21 
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El nino espera respuesta de todas sus preguntas; con una verdad 
que, aun hecha a la medida de sus necesidades sea siempre 
completa. Si los padres manifientan una acitutd negativa será el 
comienzo de la falta de confianza o del miedo. Es también, por lo 
general, la edad en la que el nino siente celos por el hermanito 
pequeno. La actitud de los padres que deberán manifestar es de 
dar salida a esos sentimientos de envidia, mostrandole al ni~o 
las ventajas que tiene el ser mayor que su hermanito y las 
obligaciones que tiene él para con el bebé, como el de protegerlo 
y cuidarlo. 

Es bueno que los padres dialoguen con sus hijos sobre los 
problemas que se les presentan durante la realización de sus 
deberes, para que el nino conozca que muchas veces aunque se 
tiene toda la intención de cumplir, se puede presentar factores 
externos que no nos permiten realizar lo deseado, as1 el nino 
aprenderá a comunicarle a sus padres las dificultades que se le 
presenten al realizar sus tareas. 

Al existir comunicación entre padres e hijos, el conocimiento de 
ambos será mayor y se podrá entablar un puente de amistad. 
Los padres deben estar conscientes que cada hijo es diferente, 
que tiene una personalidad ünica, con determinadas cualidades y 
defectos, por lo tanto se le debe querer como son y ayudarles en 
su perfeccionamiento. 

Los padres deben estimular a sus hijos en todas sus actividades 
para que se sientan apreciados, adquieran confianza en si mismos 
y poco a poco logren autoeducarse. 

72 



IIl:. 2. 2 conflictos Familia.res 

En toda convivencia familiar existen disgustos, quizá en unas 
familias son más frecuentes y profundos que en otros. 
La convivencia del padre y de la madre muchas veces es inestable 
y poco armónica, quienes sufran las consecuencias por lo general 
son los nif\os. 
La madre al igual que el padre son seres únicos e irrepetibles 
por lo tanto al convivir, muchas veces no se entienden o no se 
ponen de acuerdo para dar fin a algún asunto. 
Para el niflo es más nocivo vivir en un ambiente familiar donde 
todo el tiempo los padres se manifiestan con violencia sus 
desacuerdos, a comparaci6n de aquellos nif\os que viven en un 
ambiente familiar en el que de vez en cuando existen rii\as entre 
sus padres. 
Todo conflicto entre sus padres les causa angustia, 
inestabilidad emocional. 
Cuando sus padres se faltan al respeto ya sea verbal o 
f1sicamente, para el nilio es un martirio, se sentirá confundido, 
esto puede provocar que el niño rechace la figura paterna o 
materna según sea el caso o en algunas ocasiones a ambas figuras. 
El rechazo de la figura del padre o la de la madre se podrá 
refejar, al momento que el nif\o conviva con miemhros externos a 
la familia, quizá no acepte ninguna autoridad o no acate ninguna 
norma. 
Es en la familia donde el niño aprende a conv1v1r con otras 
personas, y si estas realciones no son armónicas se corre el 
peligro de que el niño no aprenda a convivir con los demás. 
Muchas veces entre los padrea hay discrepancias pero tratan de 
discutirlas cuando están a solas, ésto manifiesta el interés que 
tienen ambas partes por mantener un ambiente familiar estable. 
Cuando los problemas de la pareja se discuenten en cualquier parte 
y estando presente la persona que sea, demustra la inmadurez. que 
tiene la pareja, pues no les importa la reputación que pueda 
tener su cónyuge ante los demás, ni tampoco el dai\o que le causan a 
sus hijos, sólo importa ridiculizarlo\a y herirlo\a. 
Cuando las relaciones de una pareja se basan en el ego1smo es muy 
dificil que el amor crezca y madure., porque si algún sentimiento 
necesita ser generoso es el amor, ya que este en si mismo lleva 
implicita la generosidad, entrega, espiritu de sacrificio y la 
capacidad de perd6n y sólo se da cuando la personalidad del 
individuo ha madurado; y no se puede hablar de madurez cuando no 
se ha vencido el egoismo. 
cuando la pareja no lucha por mantener unas relaciones armónicas, 
d1a a dta la comunicación entre ellos se va deteriorando y muchas 
veces provocará. que lleguen a ser extraf'ios. 
Cuando el ambiente familiar es inestable y poco armónico, los 
c6nyuges pueden buscar evcisiones como son el exceso de trabajo, 
el alcoholismo, la drogadicción, prácticar algún deporte en 
exceso etc,., y lo Qnico que provocarán es la desintegración 
familiar, pues prefieren dedicar su tiempo a otras actividades en 
lugar de convivir con la familia. 
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Cuando las relaciones entre los cónyuges no son estables muchas 
veces el padre o la madre quieren volcar en su.hijo todo su amor, 
el amor que no le pueden dar a su cónyuge, esto es perjudicial 
para el nifto, pues no puede dar respuesta a ese amor 
tan desequilibrado que le exige el padre o la madre, lo ünico que 
conseguirá es que el ·nino sufra crisis afectivas. Por lo general 
estos niftos son miedosos, inseguros, agresivos o demasiado 
t!midos. En muchos casos el padre tiende a ridiculizar a la madre 
frente a los hijos o viceversa, para que el amor que siente el 
niño por su padre o por su madre se vea disminuido. Lo único que 
ocasionarán es que el niño no logre su identif icaci6n con el sexo 
masculino o la niña con el sexo femenino. 

Los niños que crecen bajo estas ridiculizaciones 11 se 
convierten a veces en invertidos fisicos, frecuentemente en 
invertidos psicológicos, y con mayor frecuencia en ase>cUados 11 (59) 

Los padres generalmente se critican para ofenderse, herirse, lo 
que no preveen es que están ocasionando que el niño o la niña 
rechace la figura masculina o femenina (segün sea el caso). 

El nino al no poderse identificar con su sexo, acatará las 
funciones del sexo opuesto y es posible que encuentre una 
afinidad sexual en las personas de su mismo sexo. 

En algunos casos la persona al no entenderse con su c6nyuge 
rechaza a sus hijos, pues observan en ellos características del 
esposo o de la esposa a quién odian, el niño se sentirá 
despreciado y sufrirá desequilibrios afectivos. 

Cabe hacer notar que por ningQn motivo los padres deben obligar 
al nifio a tomar partido de la madre o del padre durante sus 
pleitos porque pueden causarle traumas severos y en ocasiones a 
sumergirle en depresiones peligrosas, pues el niño se sentirá 
culpable del odio que siente la madre por el padre o viceversa. 
El niño no podrá tomar partido, ya que carece de madurez afectiva 
para juzgar quién de sus padres tiene la razón. 

Podemos decir, que un hogar perfecto no existe, ya que el hombre 
es quién lo forma y debido a su naturaleza, es imperfecto, pero 
todo hogar desunido puede convertirse en unido con la cooperación 
de sus integrantes. 
Los padres deben de estar conscientes que el ambiente familiar es 
determinante para la formación de la personalidad del niño. 

59,-POROT, M., 2!!... _gjj;_,_ p.45 
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III.J La Imaqan 4• la Ha4r• 

"Los factores biol6gicos que se dan en la relación madre e hijo 
determinan preponderadamente el papel que juega la madre en está 
relaci6n." (60) 

La madre por naturaleza mantiene al nifio en su seno, lo trae a 
este mundo, lo alimenta, lo cuida. 
Es quién experimenta el sentimiento de ser madre, su papel es 
definido y lo lleva acabo de forma consciente y permanente. 
Una de las principales funciones de la madre es comprender y dar 
carina a sus hijos. 
El recién nacido es egocéntrico y le exige a la madre todo de 
ella, es el Qnico ser al que identifica como tal, sabe que es la 
persona que le atiende y le resuelve sus necesidades 
alimenticias, higiénicas y afectivas. 

cuando la madre le habla a su hijo de forma cariftosa, lo 
arrulla, acaricia etc., el niño se siente seguro, tranquilo. 

La madre tiene la función de amar a su hijo para que él aprenda 
que es un ser que merece ser amado, es quién lo comprende, lo 
acepta tal cual es. 
El amor que le tiene la madre a su hijo está exento de intereses, 
la madre lo quiere simplemente porque es su hijo. 

El recién nacido depende totalmente de su madre, tanto 
orgánicamente como en el plano afectivo, es por esto que la 
personalidad de la madre influye en la forma de actuar del nifio. 
Ambos se quieren y se buscan. 
cuando el nifio va creciendo dependerá de su madre, pero poco a 
poco va siendo más independiente. El medio donde se desarrolla el 
niño es el que va marcando el grado de independencia en la 
relaci6n madre-hijo. 
La independencia no es signo de que el nino quierá más o menos a 
su madre sino que la propia naturaleza humana exige cierta 
indspendencia ( capacidad para alimentarse, control de 
esfínteres, saber decidir, etc.) lo que la madre debe hacer es 
dejar que su hijo aprenda poco a poco a valerse por él mismo y 
pueda resolver los problemas que se le presentarán. 

Por tal motivo la madre tiene un gran papel en la vida de su 
hijo, ya que es su principal educadora; y en la medida que tenga 
mayor conocimiento de su hijo podrá educarlo mejor. 

60.- !<tJ.:,_ POROT,M., .QJ2..,. ~ p.55 
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III.3.1 La rmaqen de la Madre durante los o a 3 añoe 4• vida del 
Niño. 

La relación madre e hijo empieza desde el momento de la 
concepción. 
El feto percibe los estados de ánimo de su madre como es la 
angustia, el temor, etc. el feto se sentirá inquieto debido a la 
alteración nerviosa que sufre su madre. 
cuando estos estados de ánimo son frecuentes en la madre, al 
momento que el nifio nace por lo general presenta poco peso, 
nerviosismo, tensión muscular, problemas digestivos. 
Se ha observado que la forma en que la madre cuida a su hijo 
tiene repercusiones en su desarrollo psicológico y orgSnico, pero 
más aün, la calidad de esos cuidados son la base de su desarrollo 
psicol6gico y org~nico. 
El carifio de una madre expresado mediante caricias, arrullos, 
palabras suaves, etc., le dan el nifio seguridad, haciendo que se 
sienta tranquilo, amado. 
Cabe decir, que no existe un determindo modo de expresar el 
amor, por tal motivo cada madre expresa de forma ünica el amor 
que siente por _su hijo. 
La madre durante el primer periodo de vida del nifto es el centro 
de su existencja. 
A los primeros dias de nacido, el niño demuestra peculiares 
reacciones al estar presente su madre. 
Aproximadamente a los 60 días de nacido el nifio identifica la 
nariz y los ojos de su madre; posteriormente reconoce el seno del 
cual se alimenta y los brazos qua· lo acogen. 
"El rostro, los senos y los brazos de la madre consituyen su 
horizonte" (61) 
Durante su primer af'io de vida, el nilio capta "el mundo de las 
personas por la primera triangulación ( la madre, el nif'io y el 
otro, cualquiera que este sea" (62) 
La madre es la Gnica persona que el nifto identifica, y se niega 
de forma inconsciente a reconocer a otras personas. 
El niño no siente la necesidad de reconocer a otra 
mantiene una vida en común con su madre; en la 
resueltas todas sus necesidades de sueño, 
evacuación, juego, afectivas, etc. 

persona pues 
cual se ven 
alimentación, 

El control de esfínteres se da hasta que el nifio haya alcanzado 
cierta madurez orgánica; por tal motivo las madres deben de 
tener paciencia y no forzar este proceso. 
Se ha podido observar anomal1as de tipo orgánico o afectivo en el 
desarrollo del nifio, cuando la madre suele utilizar normas de 
conductas severas, rigurosas y prematuras. 

La madre aparte de la relación bil6gica que tiene con el nifio, 
establece una relación afectiva, teniendo gran influencia en los 
sentimientos de este. 

&1.-LE GALL., A, Padres g l!!i!2J!. ~ p.20 
&2 .-idem. 

76 



La madre es quién regula esta relación, ella al darle deter~inado 
tipo de amor, esta marcando la pauta para que su hijo aprenda la 
clase de amor que tiene que darle a su madre. 
Existen relaciones madre e hijo muy maduras, pero otras no tanto. 
Las madres que son demasiado angustiosas, inseguras, miedosas, 
nerviosas, totalitarias, egoístas, bruscas, irritables con el 
nifio, por lo general tienen problemas afectivos. 

La carenCia del amor materno tiene una ~epercusi6n muy severa en 
el nifio, pero las madres sobre protectoras también le causan 
serios problemas afectivos a su -hijo. 
La carencia o un excesivo amor de la madre, puede provocar que el 
nifio sienta odio por su madre. 
La forma de actuar de la madre depende principalmente de la 
rel~ci6n que tiene con su cónyuge y del ambiente del hogar., por 
tal motivo, aunque el recién nacido convive con la madre, también 
conoce el ambiente de su hogar y el amor que su padre le tiene, 
ya que indirectamente los percibe. 
La personalidad de la madre y la forma como se comporta con .el 
nifio, son decisivos para sus desarrollo ps1quico. 
Al irse desarrollando el niño, la figura de la madre sique siendo 
importante, pero quizá menos intensa, y que empieza a 
identificarse con otras personas. 
La madre tiene gran influencia en la formaci6n de la personalidad 
del niño, aunque también intervienen otros factores, como son 
la herencia, la figura paterna¡-el medio ambiente, el lugar donde 
vive etc. 

"La madre tiene que tener cierta autoridad sobre su hijo y no por 
esto se verá disminuido el amor que le tiene al nifio"(63), pues la 
autoridad debe de ser entendida como un servicio, no se debe de 
mandar simplemente para lograr la realización personal, 
imponiendo nuestras ideas, sino que por medio de la autoridad se 
debe de buscar la formaci6n de los demás. 

El amor que le tiene la madre a su hijo, es el que moldea la 
emotividad del nifio. 

63.-~ OLIVEROS F., O., .QR... ~ p.16 
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XII.4 ·La Xmagen del Padre 

nEl papel del padre no ha de buscarse en una igualdad ficticia 
con el de la madre, .ni en un reparto radical en el tiempo. Las 
influencias, del padre y de la madre son distintas en calidad ••• 
pero profundamente intrincados en sus incidencias y 
consecuencias11 (64) 

Tanto el papel que juega el padre como el de la madre dentro de 
la familia son importantes pero a la vez son distintos. 
Cuando el niño es pequefio la madre tiene mayor contacto con él, 
pero conforme va creciendo el papel del padre empieza a cobrar 
mayor importancia. 
Aproximadamente cuando el niño cumple das años empieza a 
identificar a la figura paterna como tal. 
El padre es quién relaciona a la familia con la sociedad. 

Cuando el nifio empieza ha ser un poco independiente ve en su 
padre apoyo, seguridad, el padre representa en primera instancia 
un plano del mundo externo. 
Por lo general, el padre es visto corno la autoridad, porque es 
el que manda en la familia. El niño lo ve como contrincante en el 
amor de la madre, por. tal motivo es impotante que el padre 
conozca ésto para que sea comprensivo y tierno con el niño y 
evite que la relación padre e hijo se convierta en una lucha 
antagónica. 

Podemos esquematizar la relación del padre con su hijo y de la 
madre con su hijo en el transcurso de los o a 3 años de vida del 
nil\o. 

1 a 3 afios AV reaiin nacido 

Papel de la Madre Papel del Padre 

14.- POROT., M, .Qll..,. ¡;jj;_,_ p. 120 
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Cuando el nino acaba de nacer, la madre es la persona más 
importante en su vida y va cobrando importancia y es hasta los 4 
años aproximadamente donde el papel de la madre y del padre se 
igualan. 

La·forma en que el padre ejerza su autoridad, marcar el tipo de 
ambiente del hogar. 
En la medida gue el padre acepte a su hijo tal cual es, tendrá la 
oportunidad de conocerle y ayudarle en su proceso educativo. 

La convivencia hijo o hija con el padre hace que el pequeño 
conozca y diferencie entre el sexo masculino y femenino, 
identificándose con el sexo que le corresponde. 
El nifta percibe el amor de su padre mediante su autoridad y 
convivencia. 

El padre es identificado por el nifio através de sus 
intervenciones ya sean estas padre e hijo o padre - madre - hijo~ 

El nifio aceptará a su padre, en la medida que tenga una 
convivencia constante y armónica con él. 

El padre es guién eguilibra el amor de la madre hacia el hijo, 
hace que el hijo tenga seguridad en él mismo para llevar a cabo 
acciones, es decir, hace que el hijo sea más independiente. 

La madre por naturaleza cuida y protege al nifio, le resuelve 
todas sus necesidades. 

Al convivir el padre con el nifio hace que sea m~s independiente 
de la madre, cobra seguridad en s1 mismo y nace el interés por 
descubrir cosas nuevas. 

En la medida que el nifio tenga mayores satisfacciones al realizar 
acciones por sl sólo, serA d1a a d1a, m!s independiente. 

El padre es quién le da seguridad al niño para emprender nuevas 
actividades. 

El padre debe dejar al nifio que experiemonte por si mismo los 
resultados de sus acciones, deberA estar pendiente que el riesgo 
que corra el ni~o sea acorde a sus capacidades y limitaciones, 
no debe de anular la originalidad, entusiasmo y creatividad del 
niño por realizar nuevas acciones, sino que debe de respetarlas Y 
aprobarlas en la medida que sea posible. 
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III.4.1 El Descubrimiento del Padre en el Primer Perio4o de Vida 
del Nilio. 

"La precepci6n infantil, del mundo de las personas está dominado 
por la primera triangulación, la madre, el nifio y el otro 
cualquiera que este sea" (65) 

Aún al afio de vida del niño, la madre es el centro de su 
existencia; el papel del padre no es percibido como tal, es 
considerado como una persona más. 
Pero aunque en los primeros afies de la infancia el comportamiento 
paterno no posee mayor importancia que el de cualquier otro 
familiar, abuelo, t1o, etc. indirectamente el padre puede hacer 
sentir su acción. 
Una mujer amada tiene todas las oportunidades de brindar a su 
hijo cariffo sano, sereno, equilibrado, sin excesos, lo que no 
puede ofrecer la que sufre de brutalidad, de la indiferencia de 
su conyuge. · 

La primera imagen que tiene el nifio de su padre a 
inconsciente es negativa pero cambiará está imagen en la 
que el padre ayude, motive a la madre en momentos de 
inquietud, angustia, ya que el nifio lo percibirá. 

nivel 
medida 

fatiga, 

Pero por 
hacia el 
aumentará. 

otro lado si el padre muestra indiferencia, agresión 
niño y hacia la madre la imagen negativa del padre 

Si el padre de 
conducta, en 
emocional del 
otras personas. 

forma consciente o inconsciente no rectifica su 
un futuro se reflejará en la inestabilidad 

nifio; que se podría manifestar en no aceptar a 

Como anteriormente mencionamos, el nifio durante está edad conoce 
al padre de forma indirecta, atrav~s de la madre y cuando la 
relación madre-padre no es armónica el nifio lo percibe. 

Si el padre es muy hostil, el niño puede sufrir una 
inestabilidad emocional, una de las formas en que se puede 
reflejar es que el niño mustra una continua angustia. 

Durante los primeros años de vida el nino experimentrá 
riecesidades biológicas y afectivas, la madre será quién influirá 
en estas ül timas. · 

''El rechazo primitivo hacia la imagen del padre es tal, que 
obstruye la memoria de las primeras y malas imágenes, las bloquea 
en el inconsciente, sin bien no las disuelve ni las destruye" (66) 

65.- LE GALL., A. QJ:t... .Qjj;_,_ p.20 
66.-~ p.22 
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Como habíamos dicho anteriormente, la primera imagen que tiene el 
nino de su padre a nivel inconsciente es negativa, pero ésta 
puede convertirse en positiva mediante una armónica conviviencia 
del padre con el niño. Pero en caso que el padre manifieste 
indiferencia por su hijo, la mala imagen continuará presente. 

Cuando e~ niño no acepta la imagen paterna, crea una imagen que 
substituiriila carencia, maifestándose en reacciones agresivas 
hacia el padre. 
La imagen paterna que tiene el niño durante los primeros años de 
su vida es inestable. Para que se consturya la buena imagen 
paterna se requiere que el padre dialogue y conviva 
constantemente con su hijo, y asi lo coloque en el triángulo (la 
Madre, el Niño, el Padre) 

La segunda imagen reconstruida del padre, es lo que hace que el 
padre ocupe lugar en la triangulación. 
El padre al intervenir en la relación madre-hijo, debe procurar 
en la.medida de lo posible ser claro, firme y medido. 
Claro porque debe aplicarse al hecho preciso y actual. Firme, 

-porque toda decisión tomada aunque sea con anterioridad por la 
madre ha de ejecutarse sin brutalidad, pero sin desfallecimiento. 

~ef~rp~f~on~~f~~~ ~=~ªn1~o~e~ºP~~P~~~~i~~~ªa;ª~;ºmis;: ~~~~~a0~~~ 
misma falta en un nii\o poco emotivo y en un nif\o hiperem·otivo. 

· El niño aunque de forma consciente acepte la imagen paterna, en 
su inconsciente no ha desaparecido la mala imagen. 

·El padre a quién preocupa, una educación inteligente deberá 
penetrar en los sentimientos de su hijo para saber como manejar 
su autoridad. 

- El amor paternal puede manifestarse de formas distintas¡ el 
prestarle atención al niño; muchas veces este se manifiesta 
inquieto, llora, quizá el padre no muestre antenci6n, no le 
de importancia, sin embargo la asimilación de estos detalles le 
muestran lo que significa él para su padre • 

. El padre no deberá aplastar la reciente personalidad de su hijo 
con el peso de su experiencia y su autoridad, deberá respetar 
"La autoridad paternal será, siempre y aQn tiempo, reconocida y 
amada, inpugnada y desamadau (67) 
Cuando el padre no está presente durante el primer periodo de 
vida del nii\o, 6ste no tiene la oportunidad de crear la buena 
imagen paterna. El niño experimentará una tensión a nivel 
afectivo, que originará el "rechazo primitivo"; llamado asi por 
los psicoanalistas y consiste en rechazar a la imagen paterna. 

67.-LE GALL., A.,~ Jtlh p.23 
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El nifio trata de olvidar esta experiencia, pero permanecerá en su 
inconsciente. 

Si la imagen·del padre continuará ausente, quizá el nifio se 
formará una mala imagen, agresiva en el plano consciente. 
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III.4.2 La Imagen del Padre durante el segundo periodo de vida 
del Hiño. 

El nifio durante sus primeros afias de vida es cuando aprende 
hablar, es cuando la imagen paterna adquiere su significado • 

. El nifio empieza a conocer las cosas que forman su entorno, todo 
quiere tocar para descubrir así su función. 
"El nifio trata de romper los objetos, para 
prestarían mejor a las fantasías y a los 
admitiría un cierto entorno mágico, tal es y 
finalidad de todos sus juegos"(68) 

ver si, rotos no se 
fantasmas, o sea, 

continuará siendo la 

Durante el periodo de los O a J afias, el juego representa un 
papel importante en el niño, mediante éste controla la realidad. 
En esta edad el nifio no distingue entre su juego y lo real. 
El juego es revivido de la misma manera que el nifio lo vive, es 
decir, el pequeño no diferencia entre lo real y lo que se 
imagina. 
El niño al jugar utiliza su imaginación para transformar los 
objetos de su entorno en fantasias. 
El niño durante este perlado puede ser hostil con su padre, pues 
lo puede considerar como un objeto mas, que tendrá que manipular 
para conocer. 
El padre en estos casos tendrá que ser tierno y comprensivo con 
su hijo propiciar la conviencia como por ejemplo; jugar con el 
nifio, mostrar interés por lo que hace, hablarle, demostrarle su 
amor con caricias, arrulllarlo, tratarlo de consolar cuando llora 
por miedo etc. 
Asl el nifio identificará la figura paterna, mediante la 
conviviencia, ya que permite que el nifto lo conozca y quiera. 
En los casos en que el padre se encuentre ausente, en este 
perlado de vida del niño, puede ser remplazado aunque nunca 
totalmente. La madre deberá propiciar que el nifio conviva con un 
pariente del sexo masculino {tlo, abuelo, etc.) para que conozca 
las características y funciones propias de este sexo. 

El nifto gracias a esta convivencia podrá conocer y distinguir un 
sexo de otro. 
El nino (varón) al convivir con su tfo, abuelo u otr.o pariente de 
sexo masculino podr& identificarse con él y adquirir seguridad en 
s! mismo. 
La niña se derá cuenta que es diferente a su tlo o abuelo, 
idcntificandose con su madre. 
cabe mencionar, que la madre no deberá hacer creer a su hijo que 
el tlo, abuelo u otro pariente es su padre, porque quizá en está 
edad el desequilibrio afectivo no sea tan palpable, pero en un 
futuro será evidente y quizá nocivo para la construcción y 
desarrollo de su personalidad. 

68.- LE GALL, A., Ql1.,_ i;;il;_,_ p.23 
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III.4.3 La Asistencia Escolar del Padre 

Quizá las funciones que el padre desempeña en la asistencia 
escolar del nifio, puden en ciertos casos aplicarse a la madre, 
porque como ya hemos dicho, el padre no tiene un papel tan 
derinido y tan directo a comparación del papel que ocupa la 
madre, por lo menos durante los primeros afias de vida del ni~o. 
Pero no hay que desconocer que el padre juega un papel 
importantisimo como elemento de la familia, pero de forma 
indirecta, ya que su función es ser el sostén material del hogar 
y el sostén afectivo de la madre. 
El nifio por lo general apartir de los 4 anos, empieza a asistir 
al jardin de nifios. 
Para adaptarse a este nuevo medio donde se le presentará 
obtáculos, tendrá que someterse a reglas establecidas, tendrá que 
compartir sus cosas, etc., necesitará del apoyo de su padre. 
Como ya habiamos dicho anteriormente, el padre es quién le da 
seguridad al nino, pues, al brindarle apoyo en el momento que 
ejecuta acciones nuevas, el nifio se siente capaz de llevarlas 
acabo y resolver con mayor éxito los problemas que se le 
presentarán durante su vida escolar. 
La vida escolar hace que el niño conviva con un ser que no es 
parte de la familia, su educador\a, el padre es quién ayuda al 
nifto a unir las normas escolares y las estableciedas en casa ya 
que representa para el niño la máxima autoridad. 
El padre no debe hacer un mal uso de la autoridad que tiene sobre 
su hijo, debe de propiciar que realice sus tareas por si sólo 
para que desarrolle su creatividad, deberá estar pendiente para 
que no cometa errores graves y apoyar a la madre para que ambos 
sean guias del proceso educativo. 
Al convivir con sus compa~eros se encuentra con amigos y rivales, 
juegos y riñas, satisfacciones y fracasos pero en la medida que 
se sienta más seguro de si mismo, podrá encauzarlos para poder 
establecer relaciones armónicas con las personas que le rodean. 
En la vida escolar es donde el nifto actüa conforme a la educación 
recibida en su hogar, es donde exterioriza las reglas fijadas por 
su padre, pues son para él los parámetros donde basa su 
comportamiento. 

El padre debe apoyar al niño en sus iniciativas (en la medida que 
sea posible) para que adquiera mayor seguridad en si mismo y vea 
en su padre a un amigo en quién confiar. 

Si el padre le resuelve todos los problemas que se le presentan a 
su hijo durante su vida escolar lo ünico que conseguirá es crear 
en el nifto un sentimiento de incapacidad, inseguridad, serA 
indeciso·tendrá miedo del futuro y de asumir responsabilidades. 
Deberá confiar en su hijo, darle responsabilidades tomando en 
cuenta su edad, personalidad, capacidades y limitaciones. 
DeberA dejar que su hijo decida ( en ciertas ocasiones ) y que se 
responsabilice de las consecuencias, quizá no todo resulte como 
el ni~o pensaba, pero también estos resultados son medios de 

84 



aprendizaje, muchas veces más efectiVos que las advertencias 
hechas por el padre. 
cuando el padre no convive con el nino porque piensa que su 
autoridad se desprestigia, sólo conseguirá que su hijo le tema o 
·~ij~~nozca viendose alterado el proceso de identificación padre-

El padre le hará saber a su hijo que confia totalmente en él y 
sabe que no será defraudado. 
Deberá respetar sus decisiones, en la medida que sea posible para 
que el nino se sienta seguro de s1 mismo y en un futuro sea un 
buen estudiante ya que se sentirá capaz de realizar los deberes 
escolares. 
Al momento que el padre respeta la forma en que el niño 
sus tareas está formando su creatividad ya que es en la 
donde el nino encauza su energía, plasmandola en 
delimitados. 

realiza 
escuela 
deberes 

Cuando el padre le hace notar a su hijo que es un inepto para 
realizar tareas, creará en el niño un sentimiento de incapacidad 
y el desarrollo de su personalidad.se verá afectado. 
Hay padres que desean que sus hijos se dediquen a tal o cual 
actividad aunque el niño no le guste, lo único que propiciarán es 
que el niño odie esa actividad. 
Si en dado caso el nino no quiere hacer sus tareas, el padre no 
deberá golpearle para que las lleve acabo ya que el chico sólo le 
tomará aberración a los deberes escolares, lo deberá dejar, que 
el niño se enfrente al ridiculo que hára al momento que su 
educador.¡ a le reprima. El nil\o sentirli que ha sido un 
irresponsable, que ha defraudado a la gente que confiaba en él y 
tratarA de esmerarse para recobrar la confianza de su padre y 
educador/a. . 
Hay. nifios con personalidades muy sensibles que experimentan un 
desequilibrio emotivo al ·cambiar de escuela, profesores, 
compañeros, salón de clases etc., por tal motivo es importante 
que el padre conozca la personalidad de su hijo para poderlo 
ayudar ·y evitar que el sufrimiento que experimenta no entorpezca 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Los padres de estos nifios deberán motivarlos constantemente para 
que el niño adquiera seguridad en s1 mismo y se despierte su 
·interés por aprender. 
El padre debe de estar pendiente de lo que le sucede al niño en 
su vida escolar, para poderlo ayudar durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje y día a d1a se interese por conocer, es 
decir, 11 para que el niño inquieto proyecte sobre los objetos 
escolares la atención y el amor que en una etapa anterior dirig1a 
hacia s1 mismo " (69) 
El verdadero éxito de un padre es hacer que su hijo por si sólo 
se interese por investigar y conocer logrando que se autoeduque; 
esto se hará posible si el padre lo motiva, reconoce sus éxitos y 
le marca sus errores, dentro de un marco de prudencia. 

69.- LE GALL., M., QJl..,. lti.J;..,. p. 220 
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III.s La Imagen ~e los Abuelos 

Los abuelos antes de serlo fueron padres. Las realciones que 
entablan con la familia es tanto con los padres como con los 
hijos de estos. 

"Los abuelos juegan un papel muy importante en la familia. cuando 
el matrimonió es j6ven encuentran en los abuelos una determinada 
seguridad." (70J 

Los abuelos son una base de apoyo para el matrimonio j6ven. En 
algunos casos ayudan al matrimonio a resolver sus necesidades 
económicas. 
También ayudan al matrimonio para que adquiera una mayor 
integración como pareja, resolviéndoles dudas, recomendándoles 
actuar de una u otra forma ante problemas, etc., pero cuando no 
respetan la autonomia de la pareja pueden ocasionar problemas m~s 
que resolverlos. 
Los abuelos tienen que dejar crecer al matrimonio jóven, respetar 
sus ideas y decisiones no deben de imponer determinados 
criterios., ni conductas porque lo único que conseguirán es el 
rechazo de toda intervención que hagan ya sea positiva o 
negativa, por otro lado pueden ocasionar conflictos entre la 
pareja provocando su desunión. 

III.s.1 Inrluancia da los Abuelos en el Nifio 

Los abuelos deberán orientar a los padres sobre la educación de 
sus hijos, pero no remplazarlos (salvo excepciones) • 
Los abuelos al tener a su nieto le depositan todo su carino, 
quizá se deba a que vuelven a ver nacer a su hijo pero ahora no 
tienen esa gran responsabilidad de educarlo, de establecer normas 
y juzgar su cumplimiento. 
Los abuelos por lo general tienen más tiempo que los padres para 
convivir con los niftos, prestan atención a todo lo que el ni~o 
les cuenta, pero aqu1 hay que tener mucho cuidado, los nifios 
suelen exagerar las cosas, pueden contar que los padres son 
demasiado exitgentes con ellos, que los mal tratan y golpean. 
El papel de los abuelos no es tomar partido del nieto o de los 
padres, sino que deben respetar la autoridad del padre y hacerle 
entender al nieto, en la medida de sus posibilidades, el porqué 
de las normas que le exigen, su utilidad. 
En algunos ocasiones los padres si suelen ser muy severos en los 
castigos que les aplican a sus hijos, hasta llegan a lastimarlos 
fisicamente. 

70.-~ POROT M., Q!l.... gjj;_,_ p.145 
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Si los abuelos lo han notado y creen que es conveniente hacerselo 
ver a los padres, deberán hablar con ellos a solas, sin la 
presencia del nifio y expresarles su punto de vista, pero nunca 
como un mandato o imposición, sino como un simple consejo. 
Ahora bien, los abuelos son quienes pueden educar al niño a ser 
dócil sin que se produzca en esté una falta de carácter, pues los 
abuelos al explicarle el porque de la disciplina que le exigen 
sus padres hace que lo entiendan y cumplan con mayor facilidad 
los mandatos. 
Los abuelos suelen permitir a sus nietos cosas que a sus hijos 
jámas se las toleraron, esto hace que el nifio experimente 
conductas para sentirse independiente, capaz de resolver 
problemas, adquiriendo seguridad en s1 mismo 
Al platicar con los abuelos sobre sus experiencias, 
conocimientos, costumbres, a sus nietos estos aprenden y as1 es 
como las tradiciones familiares se conservan através del tiempo. 
El niño encuentra en sus abuelos, a sus mejores amigos en quién 
poder confiar, esto hace que el nifio adquiera una seguridad 
afectiva pues se sabe amado. 
Para F. Dolton Marette el nif\o se identifica con el abuelo del 
mismo sexo por las siguientes motivos: (71) 
Para el nino su abuelo materno es el hombre de la madre, la 
quiere, ella lo quiere de igual manera y finalmente ella es carne 
de su carne. El muchacho también es el hombre de su madre, la 
quiere y ella lo quiere constantemente y él también es carne de 
su carne; esto también se da con la nifia y su abuela. 
Por tal motivo el niño se identifica con el abuelo, el abuelo al 
ver a su nieto recuerda lo que vivi6 en su infancia. 
Algunos psic6logos nombran 11 fantas1as de inversión de las 
generaciones" a las imaginaciones que realiza el nif\o al pensar 
que al transcurrir los aftas él crecer~ y tendrá mayor estatura, 
facultades, poder que sus padres, entonces el niño actuará como 
padre de sus padres. Conforme el niño va creciendo está 
imaginación pasa al subconsciente, pero se hará presente al 
momento que es padre y ve c6mo su hijo se 'identifica con los 
abuelos; dándose cuenta que lo que imaginaba es ahora real. 
Al momento que su hijo le dice a los padres "cuando yo sea grande 
y tu chiquito" se dará cuenta que determinado orden es rechazado 
por el nin.o. 
Este postulado puede admitir muchas criticas, pero quizá nos 
sirva para explicar la forma en que los padres tratan a sus 
hijos. 
cuando los padres son compensivos y tratan de darles el mayor 
carifio a sus hijos tal vez sea porque quieren imitar a sus padres 
a los cuales admiran y aman. cuando el niño demuestra el amor que 
le tiene a los abuelos y trata de imitarlos ya sea en sus 
costumbres, querer estudiar lo que el abuelo estudió, los padres 
se sienten orgullosos y fomentan estas iniciativas. 
Por otro lado cuando los padres son muy severos con sus hijos 
quiz6 depositen en los niños su inconformismo de la forma en que 
fueron tratados por sus padres al ser niños. 

71.-~ POROT, M., .QQ.,. .c;;i!;_,_ p.148 
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Cuando no existe la figura paterna en el hogar, el abuelo ser~ la 
persona más indicada para suplirla. Hay que aclarar que el abuelo 
no puede remplazar al padre por completo; pues el papel que juega 
el padre es Qnico. 

Lo que s1 puede es ser el representante de la figura masculina. 
El niño verá en el abuelo seguridad y apoyo. 
La madre deberá recalcarle al niño las acciones que llevan acabo 
los hombres (sexo masculino) , para que se identifique con el sexo 
masculino (cuando es hombre) o se sepa diferente (cuando es 
mujer.) 

La madre nunca deberá referirse al abuelo como si fuera el padre 
del nifio, ya que lo Qnico que causará en el niño es una gran 
confusión. 

Es preciso señalar que los niños que crecen dentro de hogares 
donde falta la figura paterna están en desventaja afectiva de 
aquellos nifios que son educados en familias donde si existe, 
porque al no estar presente el padre, el niño deja de percibir 
las cualidades que el sexo masculino posee como son la seguridad 
que le da al niño para relacionarse con el mundo, la capacidad 
normativa, la moderación del carifio entre madre e hijo etc. Y que 
son imposibles de ser aportadas en plenitud por cualquier otra 
persona que le substituya, ya que este no vivirA tan 
intimamente ligado al nifio y de forma continua como el padre. 
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IIX.s.2 oesviaci6n del Papel de los ~uolos 

Existen muchos matrimonios jóvenes que por la falta de recursos 
económicos se ven en la necesidad de vivir con los padres, 
careciendo de autonomia. 
Los problemas que surgen debido a las diferentes costumbres, 
intereses, ideas entre el matrimonio j6ven y los abuelos son 
muchas y de diversas indoles. 
El ni.f\o al ver que sus padres y abuelos están en continuos 
pleitos duda de la autroidad, que con el paso del tiempo lo 
llevará a desconfiar de todo. 
Otro problema que se puede presentar es que los abuelos no 
acepten que sus hijos ya crecieron y que ahora son padres o 
madres de familia. Para ellos siguen siendo sus hijos y que por 
tal motivo ellos son los padres de sus nietos a los cuales deben 
educar ya que los padres son todavía muy inmaduros e inexpertos 
para hacerlo, entonces puede existir u11a rivalidad entre abuelos 
e hijos quién lucharán por tener la máxima autoridad y el amor 
del niño. 
El matrimonio j6ven deberá luchar por su autonomia, por el bien 
del ambiente familiar y para que sus hijos no pongan en tela de 
juicio lo que sus padres les dicen y adquieran una estabilidad 
emocional. Ya que cuando la autoridad de los padres es 
quebrantada por los abuelos lo único que provocan es qúe el nifio 
sea inseguro o que no respete autoridad alguna. 
En ocasiones los abuelos no aceptan la idea de que su hijo o hija 
,se haya casado y ocupen para ella o él un segundo lugar, ese 
sentir se puede reflejar en el rechazo que le tienen los abuelos 
a la nuera o yerno que tarde o temprano repercutirá en el niño ya 
que las groserias o criticas negativas que los abuelos le hagan a 
su padre o madré, segQn sea el caso, lo lastimarán o lo llevarán 
a rechazar a su padre o madre. 
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III.6 Las Carencias Paternales y sus Significados 

Las carencias paternales en el niño son de interés, porque nos 
demuestran lo que se origina en éste, al crecer dentro de un 
ambiente familiar donde las funciones del padre no son ejercidas. 
Observamos que la ausencia del padre puede originar en el niño 
trastornos pequeños o profundos, dependiendo de las 
circunstancias y personalidad del niño. 

cuando los trastornos resultan ser pequeños podrán ser atendidos 
por un pediatra ya que éste podrá resolverlos con sus 
conocimientos y experiencias, pero cuando son profundos se 
reque~ ~ rá que sean atendidos por un especialista psicólogo o 
psiquiatra, que tienen mayores conocimientos sobre terápias 
especlf icas que sirven ¡)ara ayudar a resolver problemas en el 
plano afectivo. 
Nosotros considerarnos que el Pedagogo está capacitado para 
detectar los trastornos originados en el niño por las carencias 
patern~lcs, pero no posee los conocimientos necesarios para su 
tratamiento. 
El Pedagogo 
comportamiento 
para que estos 

una vez que ha detectado anomalias en el 
del niño, deberá canalizarlo con especialistas 

le den el tratamiento mas conveniente. 

III.6.1 causas de Inestabilidad Familiar 

El hombre es un ser que durante su vida va desarrollándose, pasa 
de una etapa a otra, es decir, se encuentra en continuo cambio. 
El paso de una etapa a otra genera en él una inestabilidad, que 
tendrá mayor o menor durabilidad según la personalidad del 
individuo. 
La familia es una instit ~i6n formada por personas y por tal 
motivo también tiene periodos de cambio, en los cuales puede 
crecer el amor que se tienen los cónyuges o disminuir. 
Existen factores materiales que influyen positiva o negativamente 
en el ambiente familiar {recures económicos, caracter!sticas de 
la vivienda etc.) 
Tdmbién hay otros factores que contribuyen a la inestabilidad 
familiar como son: 

L.-El ritmo de vida de las grandes ciudades en donde la 
convivencia familiar resulta imposible. 

2.- Esceptisismo ante los valores del pasado. 

J.•La necesidad de asumir trabajos ajenos al hogar debido a la 
crisis económica que se vive hoy en dla, descuidando parcial o 
totalmente la atención familiar. 

4.- La publicidad y la manipulación através de los medios de 
comunicación. 

s.-El consumismo 

90 



6,-Falta de la figura paterna 

Cabe mencionar que las causas de la inestabilidad familiar varían 
segOn el medio social, número de hijos, nivel cultural, recursos 
económicos de la familia. 
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XIX.G.2 Las Ausencias Pisicaa del Padre 

Al llegar el nino ·a los tres afias de edad reconoce al padre como 
tal, esto es importante porque hace que el niño se asocie con el 
padre, o la nina con la madre., descubriendo la imagen masculina 
y femenina, tomando en cuenta sus diferencias. 
Cuando existe la ausencia f!sica del padre se ve atrofiada esta 
asociaci6n. 
Cuando la ausencia es a causa del trabajo, el nifio lo entenderá 
si la madre le explica que su padre sale a trabajar para que a 
ellos no les falte, casa, comida y sustento. 
La autoridad del padre aunque no será estable, la madre podrá 
reafirmarla, haciendo que el nino cumpla lo que el padre ha 
instituido. 
La madre tendrá que recalcar las funciones del padre y las 
funciones de ella, para que el ni~o pueda identificar el papel 
paterno y el materno, aunque sea a nivel simbólico. 
Cuando la ausencia del padre es por periodos largos puede 
acarrear problemas severos en el nifio. 
La madre tendrá que hacerle notar a su hijo continumente el lugar 
que tiene su padre dentro de la familia, platicarle sobre su 
personalidad, deberá esperar a que llegue él para tomar 

_decisiones sobre hechos relevantes, respetarlo, para que a su 
regreso se incorpore a la vida familiar sin mayores problemas. 
cuando el padre regresa al hogar, la madre tendrá que ayudarle a 
incorporarse a el, para que en el niño no se provoque un 
descontrol afectivo al ver que el amor de su madre tendrá que 
compartirlo. 
La reacción que se provoca en el nifio var6n al vor llegar al 
padre puede ser la de un contrincante que le quita el amor de su 
madre, la nina lo usarA como aliado, manipulSndolo para socavar 
la autoridad materna • 

. Cabe observar que cuando la ausencia del padre se presenta por 
largos perlados la madre tendrA que tener una comunicación clara 
con sus hijos, manteniendo latente la presencia del padre; por 
medio de fotografias que le recuerden quién es su padre, haciendo 
referencia del lugar donde está, la raz6n por la que se alej6, la 
fecha aproximada en la que va a regresar etc. 
As1 el nifio desarrollarA la capacidad de amarlo y respetarlo. 
Si la madre considera como una molestia los periodos en que el 
padre retorna al hoqar o no trata de que sus hijos lo tengan 
presente en su ausencia, se presentarA en los nifios reacciones 
negativas que podrán palparse en depresiones, rechazo hacia el 
padre, despreocupación de su persona, irresponsabilidad. 
La figura paterna, se hace presente en el nifio mediante las 
evocaciones que la madre hace de él, en el diario acontecer. 
Algunas madrea aunque quieren a su c6nyuge dudan en evocarlo, 
esto se puede deber a la inseguridad, pues sienten que su hijo 
puede llegar a querer más al padre que a ella, o que no lo 
acepten. 
cuando la madre no· hace referencia del padre durante su 
ausencia, el nifto vivirA con incertidumbre constante, que lejos 
de solucionar la carencia f isica del padre, provocará problemas 
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más graves. 
La madre hará que se practiquen las normas implantadas por el 
padre, para que los .chicos no sufran un constante desequilibrio 
de autoridad. 
Hay que senalar el gran trabajo que tendrá que llevar acabo la 
madre, el amor que le tiene estA a sus hijos, es el motor de los 
esfuerzos y sacrificios para educarlos. 
Muchas veces la madre al sentirse sola, experimenta un 
sentimiento de abandono, la reacción que se provoca en ella 
depende de su carácter. 
La madre tendrá que buscar información especializada para poder 
compender y educar a sus hijos., ya que cada persona es un ser 
irrepetible y al momento que la madre tenga mayor conocii:dento de 
su hijo, tipo de personalidad, capacidades, limitaciones para 
elegir el tipo de educación que más le convenga al nii\o. 
"Personalizar la educación no es otra cosa que referir el proceso 
educativo a la persona sinl'Jular que cada hombre es" (72) 

La educación se efectúa en la persona, pero su entorno también 
tiene gran influencia durante este proceso. 
Para que el proceso educativo sea completo debe de perfeccionar 
las capacidades 1lnic.:is de cada persona con el fin de ser mejor 
como hombre y ser 0.til a la sociedad. 
Podemos decir, que en la medida que tengamos mayor conocimiento 
del individuo podemos ayudarlo a que descubra sus capacidades 
para que las acrecente y se de cuenta de sus 1 imitaciones para 
que las conozca y este consciente de ellas. 
Mencionaremos algunos de los caracteres más usuales, y sus 
reacciones mS.s frecuentes al experitt".entar la ausencia prolongada 
de su cónyuge; as1 como la de sus hijos. 
La madre emotiva, poco activa, algunas veces se crerá incapaz de 
cumplir con esta misión tan pesada. En ocasiones pensará que el 
padre es el culpable de su ausencia. , se puede sentir inquieta 
afectivamente, buscando compañia de amigos, quizá acepte 
invitaciones de otros hombres. 
La reacci6n del nifio podrá ser de celos, rechazando a los amigos 
de su madre pudiendose reflejar esto en conductas rebeldes, 
caprichosas, inseguras y en ocasiones presentar depresiones 
profundas. 
Los psicólogos de los centros para jóvenes delincuentes han 
observado que los niños que crecen en estas circunstancias tienen 
serias crisis en la adolescencia que pueden orillarlos a caer en 
la delincuencia. 
El nif\o rechazará a su pctdre pues obsrva que su madre rechaza 
su cónyuge. 
Madres muy sensibles frente a los acontecimientos de la vida no 
pueden deliberar con tranquilidad lo que más les conviene a sus 
hijos, no se pueden controlar ante situciones imprevistas, 
presentando una actitud pesimista, que se manifiestan en escenas 
agresivas acompaf'iadas de gritos, manoteos, muecas. 

72.- OLIVEROS, o., Educaci6n Y. Manipulación., p.JO 
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Deberá intentar calmarse, controlarse para no provocar en sus 
hijos un desequilibrio afectivo y asi adquirir mayor seguridad en 
si mismas. 

Tendrán que ejercitar su voluntad, tratar de controlarse cada vez 
que se les presente una.situación angustiosa. 
Por otro lado, cuando a la madre no le preocupa nada, no tiene 
intereses, es egoista, busca la comodidad, provoca grandes 
problemas en el nifio. · 
El niño hace lo que quiere y cuando se le llegan a implantar 
algunas normas en la escuela no las cumple, se vuelve rebelde e 
irresponsable, busca lo fácil y placentero. 
Sin embargo aunque la relación es estable se tiene por lo menos 
la esperanza de que pueda en determinado momento equilibrase o 
mejorarse; no siendo este el caso, si se trata de una separación 
definitiva, en la que seria necesario meditar cual es la actitud 
que más beneficiaria al menor., si seguir manteniendo y 
fomentando la liga con el padre ausente física y moralmente o 
definitivamente educarlo asumiendo la realida, que consiste en la 
ausencia definitiva de la figura paterna, pero sin denigrarla, 
para permitir en los menores una desprendimiento lento y 
relativamente poco doloroso, que se hará pausadamente, en cuanto 
ellos conscientemente y en forma progresiva se den cuenta de la 
verdad. Como esto no es fácil y deberá ser manejado inteligente y 
prudentemente, lo más cuerdo será buscar información 
especializada para poder comprender, orientar y educar a sus 
hijos, es recomendable que recurran a pedag6gos o psicólogos, 
pues son personas que tienen los conocimientos necesarios para 
analizar el problema y contemplar los posibles factores que 
afectarán al desarrollo armónico de la personalidad del nino. 
Estos especialistas con ayuda de la madre podrán preveer un gran 
desequilibrio afectivo en el niño y a encontrar las pautas para 
lograr la educación del chico, toma11do encuenta su personalidad, 
las circunstancias que se presentan en su vida. 
Los especialistas podrán orientar a la madre en la forma de 
actuar ante ciertos problemas y as! trasmitirle a su hijo 
sequridad. 
Existen madres que tiene una relación estable con su cónyuge, se 
quieren mutuamente pero por diversas causas se ha visto él 
obligad~ a separarse de su familia por determinado tiempo. 
Estas ·madres s~ben que su esposo aunque este ausente va ha 
regresar en poco tiempo. 
El sentimiento de soledad que experimenta la madre por lo tanto 
es menor. 
La madre le habla al niño sobre los dias que faltan para que el 
padre regrese, la fecha en que telefoneará, estos detalles aparte 
de mantener unidos a la pareja hace que el nino tenga presente a 
su padre y lo espere con alegria y amor. 

La madre se siente segura pues no ha perdido el contacto con su 
cónyuge y esa seguridad se la trasmite al niño. 
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III.6.3 Laa Ausencias Morales del Padre 

Existen padres que no convivien con su familia. 
Hoy en dia debido a la crisis por la que atraviesa la humanidad, 
ha propiciado que los padres se vean muy ocupados y no puedan 
interactuar en la vida familiar., descuidando sus deberes como 
padres. Esto repercute tanto en la madre como en sus hijos. 
11 Los ninos que crecen bajo este ambiente por lo general son 
rebeldes, a la madre le costará trabajo que la obedezcan, pues el 
niño observa que su padre no cumple con sus funciones 
paternales." (731 

Cabe recalcar que la magnitud del problema que desencadena el 
descuido paternal del hogar depende de la personalidad de la 
madre, del padre y de los hijos. 
Las funciones que debe desempeñar la madre son muy distintas a 
las del padre, podemos decir que son complementarias. 
En las familias que el padre no convive ni se preocupa por su 
esposa ni hijos, el da~o en el proceso educativo de los niños es 
palpable. 
Cuando el carácter de la madre es poco emotiv9 al igual que el de 
los hijos, aceptan con mayor facilidad la ausencia moral del 
padre, pues se caracterizan por ser"franquilos, prudentes y esto 
les permite reflexionar con mayor profunidad su problema, 
encontrando con mayor facilidad el equilibrio afectivo., pero no 
por esto se puede decir que la figura paterna ha sido innecesaria 
en sus vidas. 
EKiten madres que no soportan el exceso de las responsabilidades 
y tratan de evadirlas saliéndose de su hogar, tienen una vida 
social muy activa. 
Le gusta el cambio y no soportan realizar actividades rutinarias, 
quieren a sus hijo quizá igual o m~s que otras .madres que les 
dedican todo su tiempo, pero lo expresan de otra forma. 
Prefieren que sus hijos den los menores problemas posibles, que 
no preguenten ni les inquiete nada, deslindan toda su 
responsabilidad de educardoras a la escuela o a las trabajadoras 
domésticas. 
Descuidan sus deberes en el hogar, tanto en el aspecto material 
como educativo. 
Al descuidar la madre el hogar puede provocar, un desorden total, 
los niftos corren el peligro de adquirir costumbres libres como: 

- el andar por la calle 
- el no adquirir h~bitos de estudio 
- el tener malas compañias 
- el adquirir vicios y en casos extremos caer en la delincuencia 
que no siempre son las adecuadas y llevar una vida caprichosa, 
tratarán de construir un mundo interior donde puedan encontrar 
paz. 
La figura de la madre es inestable al igual que la del padre. 
EL niño se encuentra descuidado, incomprendido, carente de cariño. 

73.- i;.tt.. ~A...... QR.. Qlli p.93 
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Las madres podr1an modificar su conducta, no se prentende que 
conviertan su vida en rigor y orden exagerado, sino deberán 
comprender que una vida desordenada no conduce a nada. 

Piensan que el no implantar norma alguna es por respeto a la 
libertad del nifto, pero esto es falso ya que los niftos requieren 
de bases para que en un futuro puedan reflexionar y decidir lo 
que les convien para el desarrollo positivo de su persona. 
cuando el nino durante su infancia no acata ninguna norma, al 
crecer corre el riesgo de no respetar las normas vitales para la 
convivencia humana. 

La madre deberá de ser exigente, pero a la vez flexible, es 
decir, exigir el cumplimiento de deberes tomando en cuenta el 
car~cter del nifto y las circunstancias de su vida. 
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III.6.4 El Fallecimiento del Padre 

La muerte del 
todos los hijos. 

padre por lo regular causa un enorme trauma en 

Cuando el padre muere el hijo y la madre se sienten impotentes 
ante dicho acontecimiento. 
El sufrimiento es grande, aunque es muy diferente al producido en 
el divorcio de los padres, pues el niño observa que la muerte es 
propia del hombre, en cambio el divorcio es algo que se. puede 
evitar. 
La magnitud del trauma dependerá de cuatro factores, que son: 11 1a 
fatalidad de la muerte y, salvo circunstancias particulares, la 
resignación que va unida a ella, la personalidad del hijo y la 
actitud de la madre" (74) 

Aunque el fallecimiento ocasiona un dolor grande, por lo general 
no produce patolog1as psicológicas. 
Se dan casos en donde el fallecimiento del padre se ve acompafiado 
de sucesos tr~gicos que si provocan en el nifio trastornos 
psico16gicos, que resultan ser mayores o menores segün el 
carácter del nifio y la postura que toma la madre ante el suceso. 
cuando la madre no puede suplir las funciones del padre, origina 
que el nifio no tenga seguridad en si mismo para actuar. 
Una de las reacciones tipicas que se han observado en el niño que 
ha perdido a su padre es el de que idealiza la imagen paterna, de 
esta forma está presente en ellos. 
si el nifto es muy reflexivo, al fallecer su padre, adquiere una 
determinada madurez, reflejAndose en la personalidad que 
manifiesta al cumplir con sus deberes. 
En algunos casos la madre viuda al verse sola quiere suplir las 
funciones del padre, pero descuidando sus funciones, causando una 
confusión en sus hijos, los niños sentirán que la que ha 
fallecido es ella. 
Pero cuando la madre no puede desempeftar las funciones paternales 
se observar! en el nifto una· conducta angustiosa. 
Es aconsejable que la madre trate de llevar acabo las funciones 
escenciales del padre, hacer que sus hijos la vean como 
autoridad, exigir, el cumplimiento de las normas que implante, no 
sobre protegerlos, mas no por esto abandonar sus funciones como 
madre. 
La madre tiene que estar consciente que no puede suplir 
totalmente al padre, deberá hablarles a sus hijos de la 
personalidad que tenia el padre, de su forma de ser, etc. Para 
que el niño pueda identificar la figura paterna y encuentre un 
equilibrio emocional. 
si la madre no hace tales evocaciones, el niño no podrá 
identificarlo, ni distinguir entre la figura paterna y la figura 
materna. 

74.-LE GALL, A., .QJh tl!;_,_ p.103 
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III.6.S La separación de los Padres. 

Hoy en dia el hecho que se separen los padres es más frecuente y 
la sociedad lo acepta con mayor facilidad que en épocas pasadas. 

Los niños de padres divorciados son vistos por los dem6s cQn 
normalidad, esto evita que el niño sufra más traumas. 
Los problemas que el divorcio acarrea, afectan a todos los 
miembros que forman la familia. 
Las peleas entre los padres que suelen ir acompañadas de gritos, 
faltas de respeto, muecas y en ocasiones hasta golpes; repercuten 
hondamente en los hijos, pero al momento en que se efectua el 
divorcio los cónyuges pueden seguir ligados emocionalmente y 
pueden intentar una manipulaci6n velada por seguir infuyendo el 
uno sobre el otro y para tal efecto pueden utilizar a los hijos, 
sirviendo estos como medio de coacción. 
También puede darse el caso que los hijos no se resignen al 
desquebrajamiento de su hogar e intenten retener a sus padres, 
abrigen la ilusión de poder unirlos otra vez para lo cual 
consicentc e inconscientemente se valdrán de artimañas. 
11Se ha investigado que una de las causas de la delincuencia 
radica en el hecho de provenir de un hogar donde los padres están 
separados 11 (75) 
Los conflictos que origina la preparación del divorcio en s1, asi 
como el inicio de una nueva vida despúes de la ruptura, crea tal 
c6mulo de conflictos y luchas en las cuales cada uno de los 
cónyuges quiere destruir al otro e inclusive usan a los hijos 
como arma de ataque, y aunque legalmente se rompe el vinculo 
jur1dico que los une, psicológicamente y emocionalmente siguen 
involucrados, ésto crea una situaci6n de tensión tan tremenda en 
todos los miembros de esa familia desintegrada que orilla algunas 
veces a los hijos, en otras a los padres según la debilidad de 
caráter y las circunstancias, a encontrar una evasión en el 
alcohol, las drogas o el sexo que son peldanos de una escala 
descendente, que puede en ciertos casos (no se presenta como una 
constante) involucrarlos es una conducta delictuosa. 
También puede presentarse la circunstancia de que gracias al 
inteligente manejo del problema, esto puede resolverse 
positivimanete sin tener que llegar a estos extremos. 
Antes que los c6nyuges decidieran divorciarse, seria recomendable 
que estudiaran las causas que originan su incompatibilidad y 
trataran de solucionarlas con la mutua cooperación, cuando dsta 
situación no es posible, será aconsejable que consulten a un 
especialista ( pedagogos, psicólogos, etc.,) para que puedan 
entablar una comunicación, analizar sus problemas tanto 
individuales como de pareja, para tratar de poner fin a la 
desunión que ha surgido entre ellos. 
El divorcio está considerado juridicamente como un mal necesario, 
nunca como un bien. En la actualidad se ha abusado de este 

75.- J;.fJ::.,_ LE GALL, A., QI?.... ~ p.101 
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recurso de forma irresponsable, por lo cual serla necesario 
recapacitar para encontrar la forma de solucionar los problemas 
que aquejan a los cónyuges antes de tomar ésta drástica medida; 
porque en relidad la pareja piensa egolstamente en solucionar sus 
propios problemas no considerando a los hijos que siempre serán 

.afectados por esta decisión. 
Cuando se ha optado por el divorcio serla recomendable que los 
padres estuvieran conscientes de los traumas que provoca dicha 
situación en los hijos, intentando explicarles las razones de 
está desunión lo más claro posible; y no desvalorizar la imagen 
del padre o de la madre. 
Cabe recalcar que el nifio a pesar de su corta edad es tan 
intuitivo que aprecia las funciones del padre y las funciones de 
la madre, descubre fácilmente quién es el que ejerce la 
autoridad en la familia. 

Las dificulatades que inpiden la realización de las funciones 
paternas, provocan en el nifio la imposibilidad de identificar a la 
figura paterna. 
El nino debido a la falta de indentificaci6n con el padre sufre 
una alteración en su desarrollo afectivo. 
Cuando la figura del padre se diluye ya sea por un afán de 
dominio de la madre, repercute en el hijo causando inseguridad 
que en el transcurso de su vida se reflejará en su conducta. 

La disputa entre la figura paterna y la figura materna origina 
crisis severas en los ninos, y ésta ha sido una de las causas 
que ha propiciado la crisis de autoridad en la que actualmente 
vivimos. 
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III.6.6 Secuelas Patol6qicas de carencias, Fraudes y Abusos del 
Padre. 

Desde el nacimiento del niño percibe el ambiente que se vive en 
su hogar, através de la relación que tiene con su madre, cuando 
la realción entre sus padres son poco armónicas la madre por lo 
general se presenta insegura, poco tranquila y estos sentimientos 
se los trasmite al nifio. 
Se sabe que uno de los factores que origina patologías 
psicológicas, es el ambiente familiar donde vive el nifio y la 
sociedad donde interactua. 
Cuando el padre no realiza sus funciones como tal, el niño 
experimenta un sentimiento de abandono, desorientación, 
inibición, estos puden provocar en él patologias psicol6g~cas. 
Se puede reflejar en la irresponsabilidad, falta de interés por 
las cosas, desobediencia, agresividad etc. 
El niño al no tener la figura paterna quien lo alienta para 
realizar deberes resultará muy dificil que por el sólo trate de 
cumplirlos. 
Cuando la figura paterna no está presnte, el niño conoce la 
función del padre por lo que observa en el exterior y ocupará su 
segundo nivel a comparación de la figura materna. 
Cuando la madre al ver que el padre no cumple con sus funciones, 
trata de sobre atender al nifio, causará en este un sentimiento de 
imposibilidad para valerse por s! mismo. 
El niño en estas circunstancias como todas sus necesidades son 
cubiertas corre el peligro de que no se esfuerce por hablar, 
caminar, controlar sus esfínteres etc. · 
La madre puede correr el riesgo de implantar en el nifio 
determinadas conductas y lo único que conseguirá es que el nino 
sea rebelde y rechaza la figura femenina. 

Cuando la _madre no convive con el padre, al paso del tiempo 
experimenta un sentimiento de soledad, angustia, ansiedad que si 
no se tiene una determinada madurez puede ocasionar patologias en 
ella, no aceptando su responsabilidad. 
En los ninos la falta de figura paterna puede originar el 
sentimiento de que no exista el padre, afectando el desarrollo 
normal de su personalidad y por otra parte percibe la angustia 
que vive la madre. 
Los psiquiatras recomiendan a la madre que no rechace la figura 
paterna ya que de hacerlo el nifio no lograra ubicarla y originarA 
en él patologias severas. 
"El medio social debe entenderse no sólo como una condición de la 
evolución psíquica del nifio, sino también como su auténtico 
origen" (76) 
La sociedad donde interactua el niño tiene gran influencia en su 
desarrollo como persona, y puede ser en algunos casos origen de 
patologías psicol6gicas debido a su nociva influencia. 

76. -.i!m!.IL...,_ LE GALL, A., Qlh s;;ih p.122 
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El Dr. Mart!n-Tusquets médico, director del Instituto Frenopático 
de Barcelona, realizó un estudio donde estableció entre los tipos 
de figura paterna y el trastorno psiquico que originaba en los 
integrantes de la familia. 

Dividió en cuatro grupos los trastornos psiqu1cos que observó 
y son: 

1.-Grupo Esquizoprocesivo 
2.-Grupo Obsesivo-Depresivo-Paranoide 
J.-Grupo Ansioso-Fóbico-Histeroide 
4.-Grupo Psicosociop,tico 

1.- ~UPE ~q~procesivo: Se caractriza por no existir la figura 
paterna en el ambiente familiar siendo la madre muy dominante. 
El padre es el vinculo que muestra al niño la relación entre la 
familia y la sociedad. 
Al faltar la figura paterna el nino no encuentera este vinculo, 
le cuesta trabajo comunicarse con loodemás y entablar relaciones 
humanas, se encierra en su mundo interior desarrollando 
patologías psicológicas. Esto generalmente se da en 
personalidades muy sensibles. 

2.- ™P.2 Obsesivo-DeP,resivo-Paranotde: en este grupo el padre se 
caracteriza por ser severo, critico, convive poco con sus hijos, 
les exige cumplir la regla por la regla, es egoísta. 
Los éxitos del nino nunca son reconocidos creando un sentimiento 
de inposibilidad, él mismo se menosprecia. 
El nino tiende a desconfiar de todas las personas con quién 
convive, investiga sobre lo que hacen, tiene ideas fijas de las 
cuales no se puede liberar, es necio, se vuelve apático, 
autocompasivo, desinteresado por la vida, inseguro. 

J.- ~P.2 Ansioao-E6bico-Histproide:se caracteriza por miem
bros que provienen de un ambiente familiar donde las 
relaciones son tensas, inestables. 

Por lo general son ninos muy sensibles, carentes de cariño, con 
poco carácter. 
La figura paterna se caractriza por ser inestable e inmadura, la 
madre es fantasiosa, ingenua, vive con un sentimiento de culpa 
que le provoca angustia. 
En algunas ocasiones es muy exigente y poco cariñosa. 
El niño trata de llamar la atención ya sea comportándose mal, 
hablando mucho, haciendo caprichos. 
Demandan a gritos carifto, son inseguros se encuentran en un estado 
de angustia constante. 
Cabe decir, que la percepción de la figura paterna que el nifio 
capte al estar ausente el padre depende en gran medida de la 
madre. 
La figura paterna es captada por el niño ya sea buena o mala y 
depende de como perciba la imagen paterna para que la acepte o 
rechace. 
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•·-~..9. Psicosociopático: las personas que pertenecen a este 
grupo son de personalidad inmadura, inestables emotivarnente, poco 
independientes. 
Por lo regular la figura paterna tiende a ser irreal, 
incoherente, predica una cosa y actua de otra, es irresponsble, 
poco estable. 
La madre al no poder educar ella sóla a sus hijos es victima de 
desordenes nerviosos. 

"Al ver los hijos que su padre es incongruente, d!a a d1a lo 
juzgary, no lo respetan corno autoridad, no acatan ninguna norma, 
reaccionan con agresividad ante cualquier orden y suelen tener 
regresiones en su conducta." (77J 

Hay que señalar que al no existir la figura paterna en la vida 
familiar el niño estará mas propenso a presentar malos 
comportamietnos, irresponsabilidad en el cumplimiento de sus 
deberes, desinterés, agresividad. 

77.- ~LE GALL, A.,~ cit. p. 126 
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IIY.7 La rmaqen de la Madre cuando est' ausente el Padre. 

" La función compensadora es llevada a cabo por el 
engrandecimiento desbordante de la imagen materna. n (78) 
Al faltar la figura paterna en la vida familiar, la madre ha 
tenido que suplirla sin abandonar sus funciones naturales de 
ordenadora del hogar y abastecedora de amor. 
Ha tenido que llevar acabo la responsabilidad de educar a los 
hijos. 
Al observar através de la historia nos podemos dar cuenta de los 
cambios que se han dado ~n la relación madre e hijos. 
En los afias de 1920-1930 está relación es de exigencia y carifio, 
se pedia que el ni~o cumpliera las órdenes con rigor. 
En la actualidad está relación es diferente, las madres no temen 
manifestar a sus hijos el amor que sienten por ellos, no l'es 
exigen a sus hijos con el rigor de antes, titubean al mandar. 
Debido a la crisis de valores que atraviesa la humanidad no se 
tiene con claridad los objetivos Ue la tarea educativa. 
La madre por naturaleza siente una admiración espontánea por sus 
hijos, los hijos una ternura particular por ella. 
La madre al encontrarse sola sin la cooperación del c6nyuge, 
tendrá que planear el tipo de educación ideal para sus hijos. 
Es evidente que se sienta angustiada, inquieta, insegura, pero si 
no logra controlarse, estas conductas lo único que harán es 
obstaculizar el proceso educativo. 
La función del padre en comparación a la función de la madre, 
ocupa un segundo lugar, porque el niño hasta la segunda infancia 
lo identifica como tal, pero no deja de jugar un papel importante 
en la familia, ya que por lo general resuelve las ncesidades 
materiales, brindándole seguridad a la madre y al niño. 
Al no existir la figura paterna en la interacción familiar 
acarrea ciertos problemas como: 

1.-Por no convivir el padre con sus hijos no puede dar ejemplo de 
conductas. 
2.-No ayuda al niño en sus deberes. 
3.-No ayuda al desarrollo de la inteligencia y voluntad del niño 

"El niño espera amor de su madre, de su padre espera antes que 
nada autoridad" f79) 
El niño ve en su padre la autoridad. Cuando el padre delega 
totalmente su autoridad, ya sea en algún familiar o en la madre, 
el niño sufrirá un desequilibrio afectivo. 
El niño que crece en una familia donde no está presente la figura 
paterna, la madre tendrá que ejercer la autoridad, pero a la vez 
darle amor a sus hijos. 
cabe aclarar que en este tipo de ni~os, el respeto a cualquier 
autoridad es menor, pues al ser pobre la función paterna provoca 
que el niño no respete la autoridad en general, por más que este 
fincada en el prestigio social o en un gran valor personal. 

78.- LE GALL, A., im.,_ .11.i.t_,_ p.73 
79.- POROT, M., QJL. s;i.t.,_ p. 121 
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El nifio al no convivir con la figura paterna verá en la 
madre la autoridad y para que la madre logre representarla deberá 
llamarle la atención cuando presente comportamientos inadecuados, 
basando la autoridad en un marco de justicia y prudencia. 
Al reprimir al ni~o es recomendable que se haga con moderación, 
para no crearle un sentimiento de culpa. 
La madre deberá ejercer la autoridad pero respetando la 
personalidad del nifio y sus decisiones, para evitar caer en 
sobreproteccionismos o dominaciones. 
Al faltar la figura paterna, la madre es quién debe asumir las 
funciones de abastecedora de las necesidades materiales y 
afectivas. 
Al salir del hogar para trabajar, el cuidado que le puede dar a su 
hijo será menor, pues el tiempo de convivencia se verá reducido, 
por tal motivo el tiempo que este can su hijo debe de 
aprovecharlo, no reprimirle por cosas que hizo en el pasado, sino 
corregirle en el momento que muestre malos comportamientos, 
tratar que las explicaciones sean cortas y lo más claras 
posibles., debe de mostrarse segura y exigir lo que establece, no 
debe de amenazarle, porque lo ünico que consegirá es que se 
entristezca y le tenga pavor al futuro. 
Al reprimir al niño, tiene que tomar en cuenta su personalidad y 
las circunstancias en las que se encuentra inmerso, para que el 
castigo sea justo, deberá reconocerle sus éxitos y demostrarle 
con hechos que lo quiere (oirlo, jugar con él, coomprenderlo, 
ayudarle a realizar sus deberes) 
Cabe aclarar que es muy dificil suplir la figura del padre, m~s 
no imposible. 

La madre debe de tener mayor cuidado en no quitarle valor a la 
imagen masculina, ya que puede crear en el ni~o un rechazo ha~ia 
este sexo. 
Es necesario que la madre ejerza la autoridad al faltar la figura 
del padre; pues as1 el niño no sentirá la necesidad de buscarla 
en otra persona, y quién puede mejor que la madre.ayudarle en su 
perfeccionamiento. 
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CAP:tTULO IV 

PETECCION J;!f; NECESIDADES P.li: Ll\S EMPLEADAS o.¡¡ ~ .Q!11!A ~ P1>J,, 
o.....L.L. 

1v.1 contexto Ambiental 

La Casa de Cuna pertenece al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia o.r.F., Este sistema es el organismo 
dependiente del Ejecutivo Federal, al que le fue por ley asignado 
el fin de cubrir la asistencia social en el pa1s por lo que 
atiende a la organización de la asistencia pública y coordina la 
asistencia privada. 
Entre uno de sus objetivos se encuentra dar protección a los 
niños desprotegidos y ésto lo realiza através de la coordinación 
de centros especiales en la cual queda comprendidos: 

- Casa Hogar para Niños 
- Casa Hogar para Varones 
- casa de cuna 

XV.2 Objetivos Generales 

-Proteger a todos los nifios que llegan a la Casa de Cuna que 
llegan através de diversas instituciones o por la exposición 
voluntaria que los padres hacen de sus hijos a la institución. 

-A los niños se les cuida, alimenta y se procura buscarles un 
lugar substituto de su hogar donde puedan integrase. 

-Realizar las adopciones por medio de una Coordinación 
que estudia la situci6n legal del nif\o tramitando su 
ante los juzgados de lo Familiar para entregarlos a las 
que desean adoptar al nifto. 

Jurldica 
adopción 
personas 

-Toda persona que solicite la adopción de un nif\o tiene que pasar 
por una serie de estudios económicos y psicológicos, para 
determinar si es capaz o no de adoptar a un nif\o. 

-Podrán adoptar nif\os matrimonios o personas solteras, siempre y 
cuando pasean los estudios requeridos. 

IV.3 Políticas de la Institución 

La Casa de Cuna está regulada por la Ley de Asistencia Social, 
pCiblicada en el Diario Oficial de la Nación el 9 de Enero de 
1986. 
"El Ejecutivo Federal a mi cargo, en uso de la Facultad que se 
confiere el articulo 71, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, envia a esa Representación 
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Nacional la Iniciativa de Ley sobre el sistema Nacional de 
Asistencia Social, que tiene la finalidad de regular en lo 
relativo a la asistencia social, el derecho de la protección de 
la salud que tiene toda persona, en los términos del tercer 
párrafo del articulo 4.! constitucional." 
(*I 

IV.4 Recursos Huaanos 

El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y 
auxiliares y de las especialidades para la salud, estar! sujeto 
a: 

-La Ley reglamentaria del articulo 5~ Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 

•Las Bases de coordinaci6n que, conforme a la Ley, se definan 
entre las autoridades educativas y las autoridades sanitarias. 

•Las disposiciones de esta Ley y demiís normas jur1dicas 
aplicables. 

- Las Leyes que expidan los estados, con fundamentos en los 
articules ll ~y 131 fracci6n V, de la Constituci6n Pol1tica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
(*J 

IV.t.1. rormaci6n, capacitaci6n y ~ctualiaaci6n 4al raracnal. 

Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades 
sanitarias y con la participaci6n de las instituciones de 
educaci6n superior, recomendarAn normas y criterios para la 
tormaci6n de recursos humanos. 

Corresponde a la Secretarla de Salubridad y Asistencia y a los 
gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos Ambitos 
de competencia, sin perjuicios de las atribuciones de las 
autoridades educativas en la materia y en coordinaci6n con 6stos: 

•Promover actividades tendientes a la formaci6n, capacitaci6n y 
actualización de los recuras humanos que se requieran para la 
satisfacción de las necesidades del pa1s en materia de salud. 

•Apoyar la creaci6n de centros de capacitaci6n y actualizaci6n de 
los recursos humanos para la salud. 

(•) Ver anexo No.1 
(*) Vor anexo No.2 
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• Otorgar facilidades para la ensenanza y adiestramiento en 
servicios dentro de los establecimientos de salud, a las 
instituciones que tengan por objeto la formación, capacitaci6n o 
actualizaci6n de profesionales, técnicos y auxiliares de la 
salud, de conformidad con las normas que fijan el funcionamiento 
de los primeros y; 

-Promover la participaci6n voluntaria de profeaionales, técnicos 
y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas. 

La Casa de Cuna está formada por: 

•La Direcci6n 
-Departamento Administrativo 
•Coordinaci6n de Trabajo social 
•Coordinaci6n Psicopedag6gica 
•Coordinaci6n Médica 
•Coordinaci6n Jur1dica (depende directamente de la organizaci6n 
juridica del D.I.F.) 

pIBICCIOM 

-Func.ÍÓn Principal: controlar y coordinar todas las area11 1,de 
casa de cuna. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

-~~w= 
IñStltiiCi6n • 

Procurar el buen funcionamiento de la 

Administrar el presupuesto y los recursos materiales asignados a 
la instituci6n 

-rgtegrado p..2r: 

1 AoSain•tr•dor da lblpr•••• 
3 Contadora• 
2 Contadora• Privado• 
2 Racapaioniatas 

51 Personas de intendencia 
10 Cocinera• 
15 Lavancleras 
20 P•r•onas 4e limpi••• 
& P•r•onas d• vigilancia 
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COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL 

-Función Princip~: Investigar la vida de los padres de los 
menores para ver s se les puede regresar a su hijo. 
Investigar a las personas que desean adoptar a niftos, para 

observar si reunen los requisitos establecidos. 

-Intea!:.rui!_o P.Or: 

6 trabajadoras social•• 
a secretarias 

COORDINACION MEDICA 

- Functép rr~pg,~: Brindarle atención médica al nifto para 
preven r la a qu SCión o contagio de enfermedades f1sicas. 

Vigilar el buen desarrollo del nifio. 

- Integrado por: 

t doctore• 
4 4•nthta• 
a Nutriolo9oa 
30 Enferaaraa 

COORDillACION PSICOPEDAOOGICA 

- Fungiép Pripsinal: Brindarle una atención psicopedagógica a los 
niilos. · 

- Inteara<JA p_,g¡: 

4 P•dagogas 
4 Paic6lo9as 
52 Nilleraa 
52 Pu•riculturiataa 
6 Terapistas del Lenguaje 
4 Secretaria• 

COORDINACION JURIDICA 

-~ Pripcio~: Ver la situación legal de los niños para 
integrarlos a suS ogares ( si es posible ) o darlos en adopción 
cubriendo todos los requiSitos que la Ley señala. 

Está coordinaci6n no es controlada por la Dirección de casa cuna 
sino que es controlada por la Direcci6n de Aistencia Jur1dica del 
O.I.F., para as1 poder analizar con mayor claridad los casos de 
los menores y adoptantes. 
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- Intearada P.Or: 

2 Licenaiadoa an D•racbo 
2 Pa••nt•• da la Licenciatura an Daracho 
2 Sacrataria• 
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IV. s orqaniqrama 

DIRECCIOH DE CASA DE CUHA 

/j l \ 
COORDXNACION DE 
ASISTENCIA JURX
DICA DEt. D.X.J'. 

DEPARTA- COORDIHACION COORDIHACION COORDINACION COORDIHA 
CION JURI 
DICA. 

MENTO AD- PSICOPEDAOO- DE TRABAJO- MEDICA 
MINISTRA- GICA. SOCIAL 
TIVO. 

110 



En Casa de Cuna se atienden aproximadamente a 250 
desamparados. 
Para su átenci6n se dividen conforme a su edad en: 

1.- Lactantes de O meses a 1 ano ( aproximadamente son 100 ) 
2.- Maternales de 1 ano a 3 anos ( aproximadamente son 80 ) 

nin.os 

3.- Pre-escolares de 3 anos a 6 anos ( aproximadamente son 70 
niflos ) 

LACTANTES: son atendidos por doctores, enfermeras, n~ñeras, 
puericulturistas. 

llATERNALEB• Horario 

S:OO A.M. los bañan, visten, peinan 
9:30 A.M. desayunan 
10:00 A.M. son llevados a su sal6n para que trabajen con las 
educadoras 
12:00 comen 
1:00 P.M. a 4:00 P.M. duermen 
4:30 P.M. trabajan con las educadoras 
6:00 P.M. cenan 
7:00 P.M. los duermen 

PREBCOLJIRBB: Horario 

e:oo A.M. los bafian, visten, peinan 
9:30 A.M. desayunan 
lO:oo A.M. son llevados a su salón para que trabajen con las 
educadoras 
12:00 comen 
1:00 P.M. a J:OO P.M. duermen 
J:OO a 4:30 P.M. juegan 
4:30 trabajan con las educadoras 
6:00 P.M. cenan 
7:00 P.M. los duermen 

La Instituci6n como prestación a sus empleadas les ofrece 
servicio de comedor., también servicio de guarder1a donde se 
cuida a sus hijos mientras ellas desempefian sus labores. 

Para poder dejar a los nif'los en la gurder1a para su cuidado se 
requiere que el chiquito tenga un mes de nacido. Los nif\os con 
una edad mayor a los 6 afies no pueden permanecer aqui pues a esta 
edad deberán. de ingresar a la educaci6n bAsica. 

Las madres pueden dejar a sus hijos durante la mat'iana de 8:00 
A.M. a 2:00 P.M. o durante la tarde de 2 P.M. a 8:00 P.M., segün 
sea su horario de trabajo, aqu1 se les da de desayunar, comer y 
cenar según sea el caso. 
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La guarder1a para los empleados cuenta aproximadamente con so cunas, 
10 banas, 1 cocina, l consultorio, l cuarto de cantos y juegos y 
una recepción. 

cuando el nifto cumple un af\o de vida acude a los salones de 
clases donde convive con los nifíos desamparados y es cuidado por 
educadoras y puericulturlstas. 
La mayor1a de las madres que tienen a sus hijo en la guardarla 
carecen de una situación conyugal estable, son madres solteras, 
separadas, viudas, abandonadas, etc. 
La guarder1a es supervisada y diriguida por la coordinación 
Psicopedagogica ya que estA establece las actividades y programas 
a seguir para el cuidado y educación de los nif\os. 
Aproximadamente hay 75 niños en el horario matutino y 75 en el 
horario vespertino; aunque salen nif\os de la guardarla por haber 
cumplido 6 ai\os, inmediatamente se cubre la vacante, pues la lis
ta de espera es muy grande. 

Para su atención y cuidado catan designadas educadoras, niñeras, 
puriculturistas, y a la vez los niftos son atendidos por 
pedagogos, psicólogos y médicos. 

La Insti tuci6n cuenta con: 

- Salones de clases con ventilación e iluminación adecuada 
- Auditorio 
- Jardines 
- Comedores 
- Sal6ftde T.V. 
- Dormitorios 
- Bat\os, regaderas 
- Terrazas 
- Despachos 
- Consultorios 
- Enfermer1a 
- Recepción 
- Bodegas 
- AutobQses 
- Ambulancias 

- Con respecto a material did.&.ctico: 

o Juegos recreativos columpios, resbaladlllas, 
pasananos,albcrca, etc. ) 

o Juegos pedag6g icos ( rompecabezas, figuras para armar, 
material de diferentes texturas, material para ensartar, etc. ) 

o Teatro guiftol 
o Toda clase de materiales para hacer trabajos manuales 
0 Retroproyectores 
o Juegos que desarrollan las facultades motrices gruesas 

triciclos, carritos, patines del diablo, abalanchas, etc. ) 
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INTRUHENTO ELABORADO PARA LA DETECCIOll DE llECEBIDADEB DE LAS 
KllDRES QUE TRABAJlllf EN CASA CUllA COYOAClUf. 
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IV. 6 cuestionario Elaborado para la Detecci6n de Necesidades de 
las Madres que trabajan en Casa cuana Coyoacin 

Al pretender nosotros brindar una orientación a madres jóvenes 
que carecen de una situación conyugal estable para que puedan 
proporcionar una educación adecuada a sus hijos, requerimos 
investigar en primer término que tan frecuente se presenta esta 
situación; es decir; si es un problema que existe en la 

actualidad y en que proporción se da. 
También era necesario saber la inquietud que tienen las madres 
que vivien bajo estas circunstancias, la preocupacion que tienen 
por conocer las caracter1sticas que presentan los ninos de o a 3 
af\os; su interés por entender a su hijo; y el deseo por 
capacitarse para poderlo educar. 
Oebiamos investigar el tiempo que la madre convive con su hijo 
para conocer el tiempo que le puede dedicar. 
Por otro lado debíamos indagar si las meadres conocen lo que 
representa la figura paterna y as1 enmarcar la problemática y 
saber de donde partir para poder brindarles una orientación 
eficaz. 
Era necesario investigar con quién vive la madre y su hijo para 
as1 saber si el ni~o tiene contacto con la figura masculina. 
Para ello decidimos hacer una investigación de campo tomando como 
población a las madres que trabajan en casa Cuna coyoacán y que 
tienen a sus hijos en la guarder1a de dicha Institución, que son 
aproximadamente 150 madres y que trabajan en los diferentes 
departamentos. 
Tomamos una muestra representativa de la población de 40 madres 
para hacer una detección de necesidades. 
Las variables de nuestra muestra son; madres que carecen de una 
situación conyugal estable, la edad de sus hijos fluctua entre 
los O años a 3 af\os; estas madres son el sostén económico de su 
casa, por lo tanto el tiempo que pueden convivir con su hijo es 
m1nimo ya que trabajan durante todo el dia. 
Estas variables pudieron ser observadas gracias a la convivencia 
que sostuvimos con ellas durante 13 meses. 
Ahora el problema que ~urgia era el de elegir aquel instrumento 
que nos puediera ayudar a la detección de necesidades; pero que 
fuera lo suficientemente pr&ctico y fácil de resolver para que 
dichas madres cooperaran con la investigación. 
Se pensaron en varios instrumentos como la entrevista, la 
encuesta, pero el tiempo que requeriamos para llevar acabo las 
entrevistas o la encuesta era demasiado y nuestra investigación 
se retrasar1a mucho, por lo tanto optamo~ por el cuestionario ya 
que resultaba mas práctico y nos economizaba tiempo. 
Se redactaron 12 reactivos, que fueron de tipo abierto, cerrado 
y de opción mültiple. Una vez redactado y elaborado el 
cuestionario primero se aplicó a cuatro madres de la misma 
muestra elegida para comprobar su validez. 
Dichas madres resolvieron el instrumento con facilidad, pues 
respondieron con claridad las preguntas, esto nos demostr6 que el 
instrumento era confiable. 
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Ahora s1, nuestro siguiente paso fue el de repartir los 
cuestionarios a las 40 madres. Dichos cuestionarios se 
repartieron de 10 en 10 para poder prestar ayuda al momento que 
ellas lo resolvieran, por si se les presentaba cualquier duda o 
dificultad. 

Espec1f icamente las preguntas trataron de medir el interés que 
tienen las madres por conocer las caracter1sticas generales que 
presentan los niftos durante los o a 3 aftos de vida • 

Medir que tanto conocen las madres sobre el papel que juega el 
temperamente y el car6cter en la personalidad del nifto y la forma 
de saber aprovechar estos elementos para poder educar a su hijo. 

Conocer el tiempo que la madre le dedica a su hijo, el 
conocimiento que tienen sobre lo que representa la figura paterna 
para el nifto y la necesidad que tienen de remplazarla. 

Conocer las personas que cuidan al niño cuando esta ausente la 
madre y ast observar cuantas y cuales personas intervienen en la 
educaci6n del nifto. 

A continuaci6n se les mostrará el cuestionario que se les aplic6 
a las 40 madres. 
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INSTRUMENTO BUJIBORADO PARA LA DETECCION DE NECEBIDllllB8 DB LAS 
MADRES oue 'l'RABAJAJI EN CASA CUNA COYOACAJI. 



IV.&.1 Cueationario 

BL BiiO Y 80 BDOCACIOB 

Este cuestionario tiene como finalidad conocer el tiempo que 
convives con tu hijo para poder ayudarte a que aproveches al 
mAximo este tiempo y logres su educaci6n. 

INSTRUCCIONES¡ Sef\ala coñ una 11 X11 la opci6n que elijas, en las 
preguntas donde te den a escoger entre dos 
alternativas y explica el porqué, donde se te 
pide. 

1.- t Qué edad tiene tu hijo? __________________ _ 

2. - ¿Te gustar1a saber sobre las caracter1sticas generales que 
presentan todos los ninos de o anos a 3 aftas de vida.? 

s1 __ _ 
No __ _ 

iPorqué?----------'--------------------

3. - l Te gustar1a saber cu!l es el car.§cter que tiene tu hijo? 

Si __ 
No __ 

4.- L Te interesa saber los puntos positivos del cará.cter de tu 
hijo? 

s1 __ 
No __ _ 

s.-¿ Te interesa conocer los puntos negativos del caráter de tu 
hijo? 

Si __ _ 
No __ _ 

& • - ¿ Te gustarla saber como puedes ayudar a tu hijo para que 
supere los puntos negativos de su carActer? 
s1 __ _ 
No __ _ 

¿Porqué? 
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7. - l Te interesa saber la forma de ayudar a tu hijo para que 
acrecente los puntos positivos de su carácter? 

Si 
No 

lPorque? 

·a.-¿ Tu trabajo te permite convivir con tu hijo 

Nada Poco Regular Mucho 

t.-¿sabes lo que representa la figura del padre para el nino? 
s1 ___ _ 

¿Que representa?--------

No----

10.- ¿Te gustarla saber como puedes remplazar la figura paterna? 
s1 ___ _ 

No ___ _ 

lPorqué? 
-----------------~~~~~ 

11. - i. Quién te ayuda a cuidar a tu hijo mientras no está en la 
guardarla? 

INSTRUCCIONES: Pon una cruz en las actividades que ta realizas al 
convivir con tu hijo y un circulo si las realiza otra persona. 

Lo vistes 

Lo peinas 

Le das sus alimentos en casa 
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Le lavas su ropa 

Le ayudas hacer sus tareas 

- En cuanto a recreación: 

Ves con él la Televisi6n 

Juegas con él 

Lo llevas al parque 

Realizas otras actividades recreativaS con ·él 

13.- Vives con: 

Con tus padres 

con tu madre 

con otro familiar 

con tu esposo 

con un amiqo 

Con otras personas ¿cunes< ______ _ 
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IV.7 Interpertaci6n da Datos 

IV.7.1 Introducci6n 

Una vez aplicados los 40 cuestionarios babia que codificar, 
procesar y hacer un ánalisis de la informaci6n obtenida, por lo 
tanto para facilitar los cálculos nümericos y organizar 
convenientemente los datos, decidimos optar por el histograma • 
tipo especial de gráfica de barras, se emplea para representar 
la frecuencia con la que se da una caracter1stica o una 
situaci6n11 (SO) 

Las caracterlsticas o situaciones que se estan considerando en 
nuestra investigaci6n se anotarán en el eje horizontal del 
histograma. 

La frecuencia con que ocurren estas cnracterlsticas o situaciones 
se representarán en el eje vertical. 
Cada caracterlstica o situación se representará por una barra del 
histograma. 

Las barras cuentan con la misma amplitud, la altura corresponde a 
la frecuencia con que ocurren los valores, es decir las 
caracter1sticas o situaciones que se dan con qran frcuencia se 
representarán en el histograma con barras altas y las 
caracter!sticas o situaciones que se dan con menor frecuencia se 
representarán con barras cortas. 

Las barras se dibujaran adyacentes entre si para mostrar 
graficamente una continuidad de los datos que se estan 
considerando y facilitar su comprensión. 
Los datos obtenidos de cada pregunta del cuestionario será 
representados en un histograma. 

La pregunta 12 tiene 7 incisos, y las respuesta de cada inciso se 
representará por un histograma. 

80.- s;fJ;;:_,_ WAYNE, W., Estad1stica .!<Qll Aplicaciones s ~ ~ 
~~A lA Educaci6n p.14 
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IV.7.2 Ill'l'ERPRETACIOH CUANTITATIVA DE DATOS 
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GRAFICA 1 

PORCENTAJE 
EDAD DEL Nlr\JO 
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GRAFICA 11 

INTERE8 POR CONOCER LAS CARACTERISTICAS GENERALES 

% QUE PRESENTAN LOS NIOOS DE -O A 3 AROS 

eo-,.-~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

60 ..... . 
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20 ...... 

A. B 

VER HO•A AMEXA. 
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lnterea por Conocer laa Caracteriaticaa 
Generales CJ.19 Preaentan loa Nlftoa 
de O a 3 Aftoa. 

A.- Saber que Caraoteriatlcaa debe Presentar 
El Nifio Durante au Deaarrollo 

B.- Para Poder Compr.,der al Niño. 
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GRAFICA 111 

INTERES POR CONOCER EL CARl\CTER 

QUE TIENE SU HIJO. 
PORCENTAJE 

120·~~~~~~~-

100 

40 .... 

A 
11.- SI 
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GRAFICA IV 

INTERES POR CONOCER LOS PUNTOS POSITIVOS 
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GRAFICA V 

INTERES POR CONOCER LOS PUNTOS NEGATIVOS 

PORCENTAJE 
DEL CARACTER DE SU HIJO. 
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GRAFICA VI 

INTERES POR CONOCER LAS PAUTAS PARA AYUDAR A SU HIJO 

PARA QUE SUPERE LOS PUNTOS NEGATIVOS DE SU CARACTER. 
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INTERES POR CONOCER LAS PAUTAS PARA 
AYUDAR A SU HIJO PARA QUE SUPERE LOS 
PUNTOS NEGATIVOS DE SU CARACTER 

A.- PARA SABERLO CORREGIR 

B.- PARA ENSEIQARLE A PORTARSE BIEN. 

C.- PARA QUE MEJORE COMO PERSONA 
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GRAFICA VII 

INTERES POR CONOCER LAS PAUTAS PARA AYUDAR A SU HIJO 

PARA QUE ACRECENTE LOS PUNTOS POSITIVOS DE SU CARACTER. 
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INTERES POR CONOCER LAS PAUTAS PARA 
AYUDAR A SU HIJO PARA QUE ACRECENTE 
LOS PUNTOS POSITIVOS DE SU CARACTER 

A.- PARA SABERLO CORREGIR 

B.- PARA SABER APROVECHAR AL MAXIMO 
LAS CUALIDADES DEL Nlf.30. 

C.- PARA SABER FORMAR EL CARACTER DEL 
NIOO 
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GRAFICA VIII 

EL TIEMPO QUE SU TRABAJO LE PERMITE 

CONVIVIR CON SU HIJO. 
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GRAFICA IX 

CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE REPRESENTA 
LA FIGURA PATERNA 
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100.-~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
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GRAFICA X 

INTERE8 POR CONOCER LO QUE REPRESENTA 

LA FIGURA PATERNA . 
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INTERES POR CONOCER LO QUE REPRESENTA 
LA FIGURA PATERNA. 

A.- SON MADRES SOLTERAS. 

B.- EL PADRE NO CONVIVE CON SU HIJO. 

C.- EL PADRE NO VIVE CON EL Nlf'¡Q 

D.- ESTAN SEPARADOS 

E.- EL PADRE FALLECIO. 

F.- POR SI EN ALGUN ~O LLEGARA A 
FALTAR EL PADRE 
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GRAFICA XI 

A LA MADRE LA AYUDAN A CUIDo\R A SU HIJO: 
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A LA MADRE LE AYUDAN A CUIDAR A SU HIJO: 

A.- LA ABUELA MATERNA. 

B.- LA HERMANA 

C.- UNA AMIGA. 

D.- OTRO FAMILIAR 

E.- LO DEJA SOLO. 
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GRAFICA XII 

ACTIVIDADES QUE LA. MADRE 
REALIZA CON SU HIJO. 

GRAFICA 1.- VESTIR AL Nlf.lO 

GRAFICA 2.- PEINAR AL NllQO 

GRAFICA 3.- DA.RLE DE COMER AL NllQO. 

GRAFICA 4.- LAVAR LA ROPA DEL NllQO. 

GRAFICA 6.- VER LA T.V.CON EL NllQO. 

GRAFICA 6. - JUGAR CON EL NllQO. 

GRAFICA 7.- LLEVAR AL PARQUE AL NllQO. 

137 



0RAFICAI 

VESTIR AL NllilO. 

PORCENTAJE 

eo,--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A. B 
A.- LA MADRE. B. - OTRA PERSONA. 
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G A A F ICA 2 

PEINAR AL NllQO. 
PORCENTAJE 

100.-·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

80 

80>-···· 

40 

20 ..... 

A B 
A.- LA MADRE. B.- OTRA PERSONA 
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G RA FICA 3 

DARLE DE COMER AL Nlf.30. 

PORCENTAJE 

eo.--~~~~~~~~~~--, 

eo ·· 
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A B 
A.- LA MADRE. B.- OTRA PERSONA 
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GRAFICA 4 

L-"'R LA ROPA DEL NllQO. 
PORCENTAJE 
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GRAFICA & 

VER LA T. V. CON EL NIRO. 
PORCENTAJE 
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GRAFICA & 

JUGAR CON EL Nl¡qO. 
PORCENTAJE 
eo.-~~~~~~~~~~~~~~~--. 
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A.- LA MADRE. B. - OTRA PERSONA. 
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G RA F ICA T 

LLE\AR AL PARQUE AL Nl¡qO. 

PORCENT.11.JE 
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A. B 
A.- LA MADRE. B.- OTRA PERSONA. 
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GRAFICA XI 11 

LA. MADRE Y SU HIJO VIVEN CON: 
% 
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LA MADRE Y SU HIJO VIVEN CON: 

A.- ESPOSO 

B.- PADRES 

C.- MADRE 

D.- OTRO FAMILIAR 

E.- AMIGA 

F.- AMIGO 
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INTIRPRETACION CUALITATIVA DE DATOS 



XV.7.3 Xnterpretaci6n Cualitativa de Datos 

1.- Un 2.st de la población de niftos tienen 3 meses de edad, un 
2.5\ 4 meses, un 2.st 5 meses, un 7.St 6 meses, un 2.st 7 meses, 
un 2.5% 9 meses, un 5\ 10 meses, un 2.st 11 meses, un 17.5\ un 
ano, un 2.st un afto 3 meses, un st un ano 6 meses, un 2.st un ano 
10 meses, un 15\ 2 anos, un 2.st 2 aftas 2 meses, un 7.st 2 anos 
8 meses, un 2.St 2 anos 9 meses y un 17.5\ 3 años. En la 
guardería existen niños con una edad máxima de 5 aftas 11 meses 
pero para efectos del trabajo de investigación s6lo encuestamoei 
a madres con niños de una edad máxima de 3 años. 
En la mayoría de los casos los niños tienen un año a tres anos de 
edad. 

2.-El 72.5\ tiene interés por conocer las caracter1sticas 
generales que presentan todos los niftos durante los O aftos a los 
3 años de vida., para saber que caracter1sticas debe presentar el 
nino durante su desarrollo, y el 27.5\ para poder comprender al 
nifto. 
El lOOt de las madres tienen interés por conocer las 
características generales que presentan todos los niños de los O . 
años a los 3 anos de vida. 

3.- El 100\ muestra interés por conocer el cáractar que tiene su 
hijo. 

4.-Al 100\ le interesa saber los puntos positivos del carácter de 
su hijo. 

s.- Al 100\ le interesa saber los puntos negativos del 
de su hijo. 

car~cter 

6.- Al lOOt le gustar1a saber como poder ayudar a su 
que supere los puntos negativos de su carActer. El 
saberlo correguir, el 45\ para en seftarle a portarse 
25\ para que mejore como persona. 

hijo para 
10\ pard 

bien y el 

7.- El 100% tiene interés por conocer pautas para ayudar a que su 
hijo acrecente los puntos positivos de su carácter •. 

Observamos que el 100\ tiene interés por que su hijo mejore como 
persona, por lo tanto quieren saber el tipo de características 
que tiene su hijo y pautas para .saberlo educar. 

e.- El 12.s\ convive poco con su hijo, el sst regular y el 2.5\ 
mucho tiempo. 
Las madres debido a que trabajan, no conviven con su hijo mucho 
tiempo, las actividades en las que comparten mas tiempo con el 
nifio son al peinarlo, al ver 'la T.V., al jugar con él. 
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9.- El 80\ no sabe lo que representa la figura paterna, el 20\ 
dice que la figura patena representa seguridad, respeto, 
comprensi6n, autoridad. 

10. - El 32. 5% tiene interés por conocer lo que representa la 
figura paterna por que son madres solteras, el 20% porque el 
padre no convive con el nifto, el 17.5% porque el padre no vive con 
el nifto, el 2.5\ porque estan separados, el 2.5\ porque el 
padre falleció y el 25% por si en algün caso llegarA a faltar la 

figura paterna. 

Existe un gran desconocimiento sobre lo que representa la figura 
paterna y el interés por saber lo que representa es grande. 

11.- Cuando la madre no puede cuidar a su hijo, en un 40% de los 
casos la abuela materna lo cuida, en un 12. 5% de los casos la 
hermana cuida al nino, en un 22.5\ de los casos una amiga, el 10\ 
de los casos lo cuida otro familiar ( t1a, prima ) y en un 15\ la 
madre deja s6lo al niño. 

Podemos ver que en su gran mayor1a recurren a su madre para que 
les ayude a cuidar a su hijo. 

12.- Sobre las actividades que ia madre realiza con su hijo 

a) En un 72.5% la madre viste a BU hijo y en un 27.5t otra 
persona viste al nifto. 
b) En un 80\ la madre peina a su hijo y en 20% otra persona lo 
peina. 
e) En un 72.5\ la madre le da de comer a su hijo cuando no estA 
en la guarder1a y en un 27.5% otra persona le da sus alimentos al 
nii'\o. 

d)En un 72.5\ la madre le lava la ropa al ni~o y en un 27.5\ otra 
persona le lava la ropa al nifto. 

e)El 97.5% de las madres ven la T.v. con BU hijo y el 2.5t no ve 
la T.V. con su hijo. 

f) El 50\ de las madres juegan con su hijo y el set no. 

g) El 50% de las madres lleva al parque a su hijo, y el sot no lo 
lleva, lo lleva otra persona. 

Las actividades en que las madres comparten más tiempo con su 
hijo es a la hora de peinarlo, ver la T.v. y al jugar con él. 

13.- El nifto y la madre en un 10\ viven con el esposo, en un 20\ 
con los padres de la madre, en un 2st viven con la abuela materna 
del nifto, en un 20\ viven con otro familiar, en un 10\ con una 
amiga y en un 5% con un amigo. 
Nos podemos dar cuenta que en la mayoria de los casos el ni~o y 
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la madre viven con la abuela materna del nifio y en casos iguales 
con el esposo, los padre de la madre o con otro familiar. 

Gracias a la interpretación culitativa de los datos obtenidos de 
los cuestionarios aplicados nos podemos dar cuenta que existe un 
gran interés por conocer las caracter1sticas generales que 
presentan todos los niftos durante los o anos a los 3 afias de vida. 

A las madres también les interesa conocer pautas para ayudar a 
que su hijo acrecente los puntos positivos de su carácter. 

Debido 
también 
hijo. 

a que las madres trabajan por las mananas y c8s1 .todas 
por las tardes no pueden convivir mucho tiempo con su 

La mayorla de estas madres no cuentan con una situación conyugal 
estable y tiene que educar a su hij.o en ausencia de la figura 
paterna. 
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ZV.7.4 Conclusionea 

Las conclusiones que podemos obtener sobre nuestra investigación 
de campo son: 

l.- La mayor1a de los niftos de nuestra población presentan una 
edad oscilante entre los o afias y 3 anos de edad, por lo tanto 
el instrumento pedagógico que debemos elaborar para brindar una 
una orientación eficaz a las madres que carecen de una situación 
conyugal estable para que eduquen a sus hijos en ausencia de la 
figura paterna debe contener las caracter1sticas generales que 
presentan los niftos durante estS edad. 

2.- Todas las madres muestran gran interés por 
caracter1sticas generales que presentan los nifios de 
3 afies de edad, por lo tanto se encuentran motivadas 
por recibir una orientación para poder comprender 
su hijo. 

conocer las 
los O a los 

e inquietas 
y educar a 

3.- En la mayor1a de los casos las madres carecen de una 
situación conyugal estable siendo ellas el sostén económico de su 
hogar, tienen que trabajar durante gran parte del d1a, por lo 
tanto el tiempo que pueden convivir con su hijo es poco; si 
nuestro objetivo es brindarles una orientaci6n para que puedan 
educar a au hijo en ausencia de la figura paterna debemos pensar 
en la forma de brindarles esta orientación y buscar un instrumento 
pedag6gico que sea lo suficientemente completo , práctico y 
veraz, para que les resulte atractivo e ütil a dichas madres. 

4.- En la mayor1a de los casos las madres ingnoran lo que 
representa la figura paterna para el nino, pero se encuentran 
interesadas por saber, ya que sus hijos no tienen gran contacto 
con dicha figura. 
Nos podemos dar cuenta que para estas madres resulta de 
utilidad un instrumento pedag6gico que les brinde 
orientaci6n sobre lo que representa la figura paterna 
y que les proporcione pautas para que puedan suplirla. 

gran 
una 

y 

s.-oebido a que otras personas cuidan del nino pues la madre a 
causa de sus trabajos no·puede estar con él durante todo el dla, 
es necesario aclarar lo que es la autoridad para que no se abuse 
o emple inadecuadamente durante la educación del nifto. 

6.-Al observar que en la mayor1a de los casos la madre y el nifio 
viven con la abuela materna del nifio, no existiendo gran contacto 
con la figura masculina, es indispensable hacerle saber a dichas 
madres la importancia que tiene que el nino se identifique con su 
sexo y brindarles pautas para que dicha identificación se logre. 
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7.- Debido a que en la mayor1a de los casos no exite la figura 
paterna, es necesario sef\alarle a las madres lo negativo que 
resulta fometar en su hijo el rencor hacia la figura paterna que 
quiz6 el nifto nunca la ha conocido. 

e.- Analizando todos los datos obtenidos podemos decir que las 
necesidades detectadas en las madres son: 

a) Necesidad de conocer las características generales que 
presentan,los niños de o a J anos de edad. 
b) Intereo por conocer ayudas positivas para poder educar al 
nif\o y formar su personalidad. 
e) Conocer lo que significa la figura paterna para el nif\o. 
d) Conocer la forma de educar al nif\o en ausencia de la figura 
paterna. 
e) Forma de suplir la figura paterna 

La aportación pedagogica que se debe dar, debe atender a estas 
necesidades. 

9.- Al observar las necesidades que tienen las madres que carecen 
de una situaci6n conyu9al estable para educar a sus hijos en 
ausencia de la fiqura paterna, se percibe que resulta necesario 
brindarles una orientación, para ello se ha decidido diaeftar un 
instrumento pedaqóqico y as1 poder ofrecer una aportación 
pr6ctica de la investi9aci6n. 
Tomando encuenta las caracter1sticas propias de estas madres y 
las circunstancias bajo las que vivien, nos indica que este 
ino"frumento debe de ser lo suficientemente atractivo, ameno· y 
accesible como para que las madres lo consulten y les sea de 
utilidad, 

Por tal motivo hemos decidido diseftar un folleto, ast6 
aportaci6n peda909ica es una propuesta, pues su aplicaci6n y 
evaluación no está a nuestro alcance de forma inmediata, debido a 
las condiciones que debemos reunir para ello como: 

•El tiempo y el dinero que'se requiere para la impresión y 
distribuci6n del folleto. 

- El tiempo que no~ llevarla el evaluar los conductas que 
presentan los hijos de las madres que lean el folleto. 

- El controlar que las madres lleven acabo lo que el folleto 
propone al momento de educar a sus hijos, etc. Por lo tanto 
nuestra aportación pedagógica es una propuesta. 
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CAPZTOLO V 

DISERO DE UN FOLLETO PARA LA ORIENTACION A MADRES JOVENES QUE 
CARECEN DE SITUACION CONYUGAL ESTABLE, PARA QUE PUEDAN 
PROPORCIONAR UNA EDUCACION ADECUADA A SUS HIJOS. 

v.1 Juatificaoi6n 

Este trabajo pretende colaborar en la orientaci6n de madres 
j6venes que tienen que educar a sus hijos en ausencia de la 
figura paterna¡ situaei6n que sn la actualidad se presenta con 
bastante frecuencia, como pudimos detectar en nuestra 
inveatigaci6n, que quizA estA situaci6n se deba a la 
problemltica social que vivimos en la actualidad. 

La mayor1a de estas madres.en virtud de sus circunstancias 
econ6micas que viven, tienen la necesidad de trabajar para poder 
satisfacer los requerimientos econ6micos de su familia, raz6n por 
la cual desempefta un papel dual que consiste en ser educadoras y 
proveedoras del hogar, lo cual resulta complicado y extenuante 
tanto f1sica como psicol6gicamente. Por lo tanto el tiempo 
que las madres pueden convivir con su hijo es poco. 

Casi en su totalidad son madres que educan a sus hijos en 
ausencia de la f iqura paterna y desconocen lo que representa la 
figura del padre para el nifto, pero muestran un gran interés por 
saber lo que representa dicha figura y por saber c6mo educar.a su 
hijo. 

Pensar en implementar un curso para orientar o informar a estas 
personas, dado lo complejo de su vida serta casi imposible que 
pudieran asistir y mas dif 1cil aün que tuvieran la constancia 
para concluirlo. 

Por estas circunstancias se pens6 en disefiar un folleto que 
permita proporcionarles la información y conocimientos necesarios 
que tanta falta les hace en una forma accesible y amena para que 
les ayude a cumplir responsablemente la urgente necesidad de 
educar integralmente a sus peque~os. 
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V. 2 característricas de las Madres que trabajan en casa cuna 
Coyoacin. 

A continuaci6n describiremos las caracter1sticas generales de las 
madres de casa cuna Coyoac4n, a las cuales se les aplicaron los 
cuestionarios elaborados con el fin de detectar sus necesidades 
para la realización de nuestra investigación. 

La edad aproximada de dihas madres ascila entre los 20 y JS a~os 
de edad. 

su nivel cultural se puede considerar como bajo ya que la mayor1a 
s6lo alcanz6 a estudiar el primer ano de la educación secundaria. 

La mayoría carece de una situación conyugal estable, pues cas1 
todas son madres solteras, divorciadas o viudas. 

Su nivel socioecon6mico es medio bajo, cabe alcarar que cae! 
la mayorla de estas madres son el sostén econ6mico de su casa, 
por tal motivo se ven en la necesidad de trabajar todo el d1a, y 
el tiempo que pueden convivir con su hijo es m1nimo. 

Los puestos que ocupan estas madres dentro de Casa Cuna son de 
lavanderas, nineras, cocineras, personal de limpieza. 

El sueldo que ganan es el mlnimo. 

La mayor1a paractica la religión cristiana, todas son mexicanas. 

Pudimos observar que la mayor1a de estas madres son hijas de 
madres solteras. 
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V.3 Caract•r1•ticas del Folleto 

El folleto ser! a base de dibujos representativos con mensajes 
breves para que les resulte atractivo de leer y hojear a las 
madres. 

El formato será de tamaflo media carta para que su uso resulte 
práctico. 

Será en blanco y negro para fijar la atención de las personas en 
los temas que se tratan. 

La letra serA de molde y mayQsculas. 

La redacción será sencilla para que el contenido sea comprendido. 
Los letreros de loe mensajes serán breves para no desviar la 
atención del lector. 

Los mensajes que aportará el folleto estarán basados en las 
necesidades detectadas en la investigación hecha a madres jóvenes 
que carecen de una situación conyugal estable para poderles 
brindar una orientación eficiente y eficaz para que eduquen a sus 
hijos adecuadamente en ausencia de la figura paterna. 

Los principales mensajes que aportará el folleto serán: 

1.- Concepto de Felicidad 
2.- Objetivos de la Educaci6n 
3.- Importancia de educar al nifto dentro de una familia integrada 
4.- Forma de educar al nifto en ausencia de la figura paterna 

4.1 Posibles formas de explicarle al niño la ausencia de la 
figura paterna. 

4.2 Importancia de no fomentar ideas negativas hacia la 
f iqura paterna 

4.3 Importancia de evitar recalcarle al niño sus errores Y 
de asociarlos con caracteristicas que la madre odiaba 
del padre. 

s.- Importancia de convivir con el nifto 
6.- Significado de las diferencias individuales 
1.- Concepto de autoridad 

7.1 Forma de manejar la autoridad en el niño de o a 3 años de 
edad. 

e.- Forma de motivar al nifio 
9.- Forma de sancionar al niño 
10.- Importancia de enseñar con e.l ejemplo. 
11.- Importancia de que el nino se identifique con su sexo. 
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Con este folleto se quiere motivar a las madres que tienen que 
educar a sus hijos en ausencia de la figura paterna. 

Con los mensajes que abarca el folleto se quiere destacar que la 
madre tiene que educar a su hijo, convivir con él el mayor tiempo 
posible para conocerlo, aceptarlo y educarlo. 

La presentación de este folleto no es la que habitualmente se 
emplea ya que se elaboró con el fin de ser lo suficientemente 
ameno y práctico como para que las madres que carecen de una 
situación conyugal estable lo consulten y les sea de utilidad, 
para poder educar a su hijo en ausencia de la figura paterna. 
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v,4 T•aarlo 4•1 Folleto 

I.• Importancia de educar al nifto 

II.• Forma de educar al nifto en ausencia de la figura paterna 

III.- Diterencias individuales en los niftos 

IV.- Concepto de Autoridad 

v.- Ayudas positivas para formar la personalidad del nifto 

VI.- Forma de suplir la figura paterna 
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V.5 Polleto para orientar a aacSre• j6v•n•• que carecen 4e 
situ•cion conyugal e•tabl•, para i¡ye puedan proporcionar una 
educaci6n adecuada a •ua bijo•. 

TITULO: Consejos para educar a tQ hijo sin la figura paterna 
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SJ: TI SJ:llll'l'BS J:JIQUJ:llTA ll'ORQUB JIO'fU QUI: H 
DJ:ll'J:CJ:L EDUCAR A S'U BJ:80 Bll AUSBllCJ:A DB LA 
r:i:o~ ll'ATl!RJIA, TAL VIII BSTB ll'BQuzllO ll'OLLllTO 
TB AYUDE A RBSOLVBll ALGUllJUI DB TUS J:JIQUIBTUDES. 

llA SIDO BBCHO COJI EL DBSEO DI AYUDARTE Y ll'OR 
MEDIO DB BL ll'OJIBll08 A TU ALCAllCB Hll'ERIBllCIU 
ll'ROBADAS QUB ll'ODRAJI SBRTB UTILBS. 
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" LA FELICIDillI> ES ALGO INTERIOR NO ABUJITO DE AFUERA " 

PARA QUE TU Y TU HIJO PUEDAN APROVECHAR LA OPORTUNIDAD 
DE SER FELICES, DEBES TRATAR DE EDUCARTE Y EDUCARLO. 
YA QUE LA EDUCACION SIRVE PARA QUE RESUELVAS MEJOR LOS 
PROBLEMAS DEL VIVIR. 
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GQUZ ES ZDUCMI? 

EDUCAR ES DESARROLLAR LAS CUALIDADES FISICAS, EMOCIONALES, 
INTELECTUALES Y ESPIRITUALES DEL SER HUMANO. 
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LA FORMA IDEAL DE llDUCl\R AL HitiO EB Dll!HTRO DI! UHl\ 
l'l\JIILil\ IHTl!GRl\Dl\, Yl\ QUE AL l\l'OYl\RBE EL l'l\DRE Y LA 
Ml\DRE AL MOMENTO DI! EDUCARLO, EL WillO BI! SIEHTI! lll\B 
SEGURO. 
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PIRO AU)IQUB TU BlTUAClOH •o BllA LA DZ 1J)IA rAKILlA 
lllTZORADA, PUBDZB BDUCJIR A TUS BlJOB BlM LA r101111A 
PATllRNA, OYBMDO Y PJIRACTlC.lllDO BBTOB CONBBJOll 
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SI EL PADRB DE TU RIJO RO PUEDB COllVIVIR CON UBTBDEB DBBIDO A QUE 
TUVO QUB IR A TRABAJAR PUIUUI DBL BOGAR DURaNTB CIERTO Til!lll'O, TU 
DBBERaB lllUl'l'll!llD VIVIA La IllAGEN DEL PADRE EN TU RIJO. BULICaLB 
Bf, i.PORQUB? DB SU AUSENCIA, MBllCIONaLE LOS DIAB QUE l'aLTU PARll 
QUB RBGRZSB, HAZ QUE TU HIJO CUMPLA LO QUB BU PADRB BA 
BBTaBLECIDO ARTE& QUE TUVIIUUI QUE AUBll!llTARSE, PLATICaLB 80BRB SU 
PERSONALIDAD, DEBZRAS BBPZRAR A QUE LLEGUB BL PARA TOMAR 
DECISIONES IMPORTANTES, RBBPETALO, PARA QUB A BU RBGRBBO BB 
INCORPORE A LA VIDA FAMILIAR SIN MAYORES PROBLEMAS. 
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SI EL PADRE DB TU HIJO llJI FALLBCIDO, BB COHVIUIIBllTB QUB LB DIJJIS 
A TU HIJO LO QUE SUCEDIO. PBRO TEN MUCHO CUIDADO EN LA FORMA COMO 
SB LO DICES, TRATA DB BltPLICARSBLO DE FORMA NATURAL Y LO MBNOS 
DRAMATICA POSIBLB PARA QUE EL NiiO LO PUBDA LLEGAR ACEPTAR. 

DEBBRAB DB COHTARLB COMO IRA LA PERSONALIDAD DB SU PADRB, SU 
FORMA DB SER ETC. PARA QUB TU HIJO PUEDA IDENTIFICAR LA FIGURA 
PATERNA, 
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SI EL P1'DRE DE TU HIJO •o VIVIE co• USTEDES, EBPLICJU.B A TU RIJO 
DB ~OIUIA BRBVll Y CLARA EL PROQUB SU P1'DRB RO VIVB COR USTBDBS. 

TU DEBERAB DE EBIGURILB A TU HIJO QUB CUllPLA COR SUS TAREAS 
TOlllUIDO BH CUEllTA SU CARACTBR Y LAS CIRCUHSTAHICAS DE SU VIDA. 
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4 
SI EL PADRE DE TU B:tJO 110 ·COJIVIVll COll USTEDES, TU 110 DEBERAB 
HACER COKEllTARIOB llEGATJ:VO• DEL PADRB, PUB& LO UllJ:CO QUll 
PROVOCAIUl8 ES QUB TU HIJO RBCBACB L1' FIGURA PATBRll1' Y PUBDB SER 
QUB Bll VII FUTURO EL H:t90 RECBACE TODA FJ:GllRA llllBCULIHA. 
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DEBES ESTRR CONSCIEJITE QUE TU HIJO TIENE ERRORES Y QUIZA ALOUllOS 
DE ESTOS LOS HAYA HEREDADO DB SU PADRE. DEBED DE TENER HUCHO 
CUIDADO AL KOKZllTO DE CORRBOUIRLO; BVITA ASOCIAR LOS BRRORll QUB 
COMETE TU HIJO CON ALGUNAS CARACTCRISTICAS QUE NO TE GUSTAN DE SU 
PADRE, PARA QUB EL NiiO NO LB OURRDB RENCOR A LA FIGURA PATBRNA. 
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COllVXVB BL KllYOR TXllllPO POBXBLE CON TU HXJO PIUIA QUI TE DBB 
CUEllTA DB LO QUB LB GUSTA Y NO LB GUSTA HACER; DE SUB CUALXDADBB 
PAall AYUDAJILO A QUB LAS DE81'aROLLE Y DE BUS DE~BCTOB PARA QUE LB 
AYUDES A SUPERALOS. 
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CADA lliiO 811 .DESARROLLA A SU PROPIO RITKO, 110 DBBB8 PREOCUPARTE 
SI ES QUB TU HIJO APRBllDE llJIJILAR O A C.IUIIllAR KAS TARDB QUB OTROS 
lliiOB, SI BB QUB COKB KEllOS QUE OTROS, SI CRBCB KAS LEllT.IUIBllTI, 
SIBKPRB Y CUAllDO SEA UNA COSA llORKAL. 
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C8AllB8 LO QUB SIGNIFICA TBNllR AUTORIDAD? 

EL HECHO DE TENER CIERTA AUTORIDAD SOBRE LOS DEMAS NO ES 
SIMPLEMENTE TENER EL DERECHO DE MANDARLOS, SINO QUE LA AUTORIDAD 
DEBE DE VERSE COMO UN SERVICIO HACIA ELLOS¡ PARA QUE LOGREN SU 
PERFECCIONAMIENTO. 
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LAS TAREAS QUE LE .llAllDEB BJl.CER DEBER TBHER UHA RAZOH O UTILIDAD, 
PUES ABI BE DARA CUENTA QUE BU TRABAJO ES VALIOSO, Y AL VER QUE 
TAllBIEH TU CUMPLES COH TUS TAREAS BBTIMARA Y RESPETARA TU 
AUTORIDAD. RECUERDA QUE COH EL EJEMPLO BE EDUCA HAS QUE COH MIL 
PALABRAS. 
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ES IMPORTANTE QUE LAS PERSONAS QUE TE AYUDAN A CUIDAR A TU HIJO 
TE lll'OYll!I y LE EllIGllll llL llifiO LllB TllREllS QUE LE llAllDAB nen, 
l'JIRJI QUE AL llifiO LE CUESTE MEJIOS TRJ\BJIJO LLEVllRLllB JIClllBO Y TE 
RESPETE. 
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TRATA DE EHTEllDER A TU HIJO PJIJlA QUE LO AYUDES A SER MEJOR., PUES 
AL DEBARROLLAJI BUS CUALIDADES BSTJIJlA MAS CAPACITADO PARA VIVIR 
EQUILIBRADAMEHTE, Y SER UH MEJOR ADULTO EH EL PUTURO. 
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OBSTA ATllllCIOll A LAS COSAS Q!J!: llAC!: TU HIJO, PARA QtJB PUEDAS 
· COllRBGUIR A . TIIJIPO LOS ERRORES QUB COKETA; HIBllTRAS llAll Tir:HPO 

•ABB BS 11118 DI•ICIL CORREGIRLO. 
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PELICITALO CUANDO HAGA COBAS BUENAS, PARA QUE 88 BIBNTA MOTIVADO 
y se BSPUllRCE EN IUoCANZJll\ NUllVAB KETAS. 
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CUANDO HAGA COSAS MALAS EXPLICALE ¿PORQUE? NO DEBE HACERLAS PARA 
QUE NO LAS VUELVA A REPETIR, TRATA DE CONSERVAR LA CALMA. 
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CUAllDO LB PROllllTAB ALGO A TU !IIJO CU!!PLESllLO, PORQUE SI 110 LO 
CllllPLBB POCO A POCO IRA DESCOllJ'IllMM> DE TI. 
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LOS NI&OS IKITllll LO QUE La GENTE GRJUIDE HACE, POR ESO TU NO HAGlllll 
COSAS QUE DESPUES TE JIRREPIENTAS DE 111\BLERLllS BECBO. 
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CU1'11DO TU RIJO LE TENGA MIEDO A ALGO 110 LO OBLIGUES A HACERLO, 
EZPLICALB CON PACIENCIA EL PORQUB 110 DEBE DE TENER llIEDO. TAL V!:i 
Bll OTRA OCASIOll SE AllINB CON GUSTO. 
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CUJlllDO TE BIEllTAB l!NOJADA, MO TZ DZSQUITZB CON TU RIJO, PUBB ASI 
NO RBSOLVZRAB TUS PROBLIJIMl1 Y BI PBRDlaAB 8U RESPETO. TRATA DZ 
PZNBllR PORQUE TB BIZllTBB AaI. 
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TIBMBS QUB l'llOCtilulR QUB BL MiliO VUOH CONVIVA co• su .llBUELO, 
TIOS, l'llIMOB MAYORES PARA QUB TllATB DB l'llBCBllBB A ELLOS. 
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TE ACONSEJAMOS QUE TU HIJO VllJIOB JDEGB CON NIÑOS DE SU BDAD AL 
l'OOTBALL, BASEBALL, CON CANICAS, COC11ECITOS 1 ' BTC. 
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" QOIERB A TO HIJO POR LO QUB llS, Y 110 POR LO QOll BACB ", PUES 
TODO SER llUKANO RESPONDE MEJOR AL SENTIRSE AMAOO. 
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CONCLUSIONES 

I.- La familia indiscutiblemente es la célula social, de su 
estabilidad o inestabilidad depende la armon1a de la sociedad, 
por lo tanto es el nQcleo que debe encargarse en primera 
instancia de la educación de los ninos ya que la escuela es un 
complemento mAs no la que marca pautas a seguir. 

La educaci6n de los nifíos debe iniciarse en el seno familiar, 
aunque esto es lo ideal en la realidad no siempre sucede. 

Actualmente estamos viviendo una severa crisis en la or9anizaci6n 
familiar, muchas veces las madres tienen que educar a sus hijos en 
ausencia de la figura paterna, ya sea que esta sítuaci6n se de 
porque el padre tiene que ausentarse por razones laborales, 
fallecimiento o lamentablemente como est~ sucediendo con gran 
frecuencia, por abandono o separaci6n de la pareja. 

A1 presentarse la ausencia paterna en la vida familiar origina 
multiples problemas; por tal motivo es necesario brindarles a las 
madres una orientaci6n para que superen esta problem4tica y 
realicen con éxito su tarea de educadoras. 

Las madres que tienen que educar a sus hijos en ausencia de la 
figura paterna deberán de iniciar un proceso de autoeducación, 
constante y desarrollar las siguientes cualidades: 

1.- control 4• •i miamas 
2.- Equilibrio emocional 
3.- rortal••• 4• aarActar 
4.- Praparaoi6n 4• 4atarminado oficia 

Estas cualidades les permitirán cumplir con su doble papel, de 
padre y madre el cual irá siendo más dificil en relación: 

a) si la ausencia del padre es sólo temporal debido a razones de 
trabajo; en estas circunstancias es mas fácil que la madre goce 
de equilibrio emocional. 

La madre en estos casos lo que necesita hacer es mantener en sus 
hijos vivia la imagen del padre y como la ausencia es sólo 
temporal est4 se ver~ reforzada en las ocasiones en que los niftos 
convivan con su padre. 

b) cuando .el padre esta totalmente ausente; en esos casas se 
agudiza el problema y puede ser por: 

1.- Fallecimiento: aunque el ni~o no convive con 
paterna no se presenta en él ningQn sentimiento de 
cólera o desamparo puesto que el padre no 
voluntariamente-
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Debido a la naturaleza invevitable del problema, la madre y el 
nino no tienen otra opci6n mas que aceptar lo ocurrido. 

z.- Al>an4ono o Baparaci6n total 4a la Parejas el simple hecho de 
haber sido la madre y el nifto despreciados emocionalmente, aunque 
sea por diferentes razones o motivos, en realidad el eqoismo ( 
ecceso de amor propio ) se puso por encima del amor a los otros 
seres ( compaftera, hijo ) dependientes de él, desoyendo a la 
raz6n que imperiosamente ordenaba al padre 11darse a los que ama" 
pero prefieré olvidarlos y en forma irresponsable decide vivir 
una ilusorla vida sin complicaciones. 

II.- EstA situación razonada o intuida por la madre o los hijos 
vuelca una enorme carga de tristeza que hace que el problema sea 
mAs dificil de aceptar o resolver, ya que la madre sin apoyo 
emocional y tal vez carente de recursos econ6micos y de 
preparación, tenga que afrontar sin ninguna otra opci6n la pesada 
carga de jugar el doble papel; de ser padre y madre al mismo 
tiempo con las complicaciones que esto implica. 

La madre podr' realizar este doble papal aceptablemente si es que 
cuenta con una orientación adecuada que le permita enfrentar y 
superar los problemas que cotidianamente se le presenten. 

III.- Para que la madre pueda suplir a la figura paterna au
sente deber6 poner al nifto en contacto con sus abuelos, tios, pri
mos mayores, que le sirvan de ejemplo, pero aclarando que no debe 
presentarsele al nino diciendo que son el padre, pues originaria 
en él grandes confusiones. 

El nifto al convivir con sus abuelo•, tlos, o primos mayores, se 
identificarl con ellos y las niftas apreciarán la diferencia, 
permitiendo as1 adquirir y valorar las cualidades propias de 
cada sexo. 

IV.- Ea importante que las madres que tengan qus educar a sus 
hijos sin la figura paterna conozcan los siguientes puntos: 

1.- Es indispensable que conozcan los factores que ayudun al 
desarrollo tanto fisico como mental del nifto para que en la 
medida de sus posibilidades lo puedan propiciar. 

z.- Ea prsciso que traten de convivir el mayor tiempo posible con 
su hijo, que lo acepten tal cual es ayudandolo a dsaarrollar al 
máKimo sus capacidades y en la medida de lo posible sus 
limitaciones. 
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3.- Es importante que la madre conozca el temperamento y el 
carácter de su hijo para que en base a este lo eduque, alentando 
las caracter1sticas positivas y tratando de disminuir sus 
defectos. 

4.- Un medio eficaz para educar al nifto durante los o a 3 anos de 
edad, son los h4bitos, por tal motivo es preciso que la madre se 
los inculque y supervice su cumplimiento. 

v.- Es necesario que las madrea que se enfrentan a la 
problemática de educar a su hijo en ausencia de la tigura paterna 
tomen conciencia que necesitan prepararse seriamente para 
enfrentar con decoro el dif 1cil papal que van a tener que 
desempenar, ya que la educaci6n de un hijo adn en el mejor de loa 
casos resulta una ardua tarea apesar de gozar de un equilibrio 
material, emocional, intelectual, espiritual, y estar apoyada por 
la pareja que se encuentra igualmente comprometida en la empresa 
de educar a un nifio. La mujer que caree de una situaci6n conyugal 
estable con mayor raz6n deber6 prepararse para enfrentarse a un 
sin nQmero de situaciones adversas que le harán la carga m4s 
dificil. 
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JJlEXll !10.1 

LE! DE 1is1sy;rc14 SCCI/ L 
la ftWt'r& prantfa eooial elend& a i-aneo constitucional mediante la &dici6n del 

plrrato teroero del artículo 4• .de la Ley Fundamental, consagra el reoorioci.Ir.ie.e, 

to de que la ealui H \m bien eooiAl, en ouya proteooid'n deben part10ipar el !!_ 

ta4o 1 la •ooieda4 7 loe dinraoe aeotoree que organizaduiente la ooaponen. 

El 'oterp.aiento d.1 •• IU.left pn.ntú eooW contfa a loa poden• p\!blloo• la

reeponeabilidad .. adoptar lu •414.1• iA4iepenaablea pa.ra qut •• avance ooa -

o•ler14a4 en eu proo ao de cumplimiento. 

ta a.at\lnleaa prograátioa del derecho a la pniteooi6a de la aalu4 ea m. lin•a

aiento da Po4er .Reri.,r c¡ue no pued.9 eer d.eaatudido por el Esa.to cuando progr,! 

N au aoti"1dad. 7 uipa aue reour90c. 

11 Plu iacional de Diaarrollo U. aeüala4o que la oalud e• una 4• lea priorida

de1 del dall&J'Tl9110. · aoobl. 

11 ni.ve arUoulo 25 conatituoional ••tableo• qu. el daaarrollo eari integral 7 

•ieoroso ayudando a la Soberanía Nacional y la democracii..1 a travh del tomen

to del oreoWento eoond'aioo, el •~leo, Wl equitatin reparto del ingre•o '1' la 

ril¡utaa para aaf haoer poaiblP. el ejeroioio de la libertad 7 la dignidad de lo• 

iadi"riduo•, grupoe 7 el•••• que 0011ponea la eooil!l!.ad. aazioana. 

111• propd'aito no •• dari ai no ae proteee :¡ •len. la •alud. de loa aezicenoa con 

11edidae raoiana.li&a.don.• 7 eolidari&.a oomo la de aabtanoili eooial, que pemi

t .. 41DiDuir oarenoiaa d.e loa gru.poa da vulnen.blea, para ae·1 abatir lu t~~ 

tea de la en.tened.ad. 7 de la 11uertfll preaatura 7 poner bajo oontrol loa taotorea 

de riHgo aanitsrio. 

lA ealu:S debe Tene en torma integralt no a6.o 4Hde el punto de Tiata biold'gi

oo, aino qua ee ie~e conteaplar tomando en cuenta 101 taotoree ec-cioecond111iooa 

y cultural11e qu~ inidnn en elh. -y quo es deber dt>l E:rta1o ;¡la comunidad ate

nuar o suprimir cuando ateoten el desarrollo de lu potenoblid&dea d•l eer h.!:!, 

""''''" 
Ea neoeeario prescribir toda dbortminacida. o priTileglo que illpida a d•teni

na.daa person.u o grupos eocial•• el d.ief'rute de \ala T.lcla plena. J"o pmde habllll:. 

ae de ma aooiei!ad aa.n.a ouando ha7 grupo& de poblaoid'a que ao diafrutu realmea. 
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ti d.1 •alud. 

m. d.•u.nollo de.igual qm oa.raoteri .. a 101 pailH • p:rooe.o 41 oreoleiurto 

0090 •l 11ue•tn, p:NTOoe la foraacida 49 grupo• aooialM ooa aa,or cra40 41 -

Tul BH'&bilS.4&4 'I M,1on1 poa1b111dad1a 49 iagrHO 7 -tenlaiate autdM• -

lll 11 CODOierto .ooia.1. 

&.toa grupo• 1aUa }>9rfeot...ah ooa•ti tW.clo• por aenon1 7 uoiaM• u •itll!, 

oida de d.eauparo, aiausrilid.oa 7 pereoua onre•h• 49 :reomwo• aooio-eoon6-

aS.001 que requiere de 4iT1nu ol ... H de proteooida a f:lA 41 1rttar loa r19!_ 

goa a qU9 1.t .. upwitoa • iz¡ool"J:.orarloa a una vida úa dtil para al miamoe. 

Para dar omplimiento a diob.a obligaci6n 1 ••• •obarania aprobd el 26 d.e Dici9;!_ 

bro 4• 1983, la Lo7 Ouoral 4• Salu4, bgloaataria del artfcule ,._ ConaUtu

cional, •». la oual •1 4i.IP\IH olaraaa1it1 qm •l b1ea11tar tbico 7 ••tal del 

U.bn q,,.. ooatribu;,a al •.11roicio pluo 41 aus c•pao14adea u \A& 41 am ti

•!lidadea prt.ord1al111 4e 1& auen ga.ru.tfa aocial que oonHgra el Derecho a la 

Prot1ool6a 4• la Salud. 

E:. ooneeouenoia, en eae ord.uamiento legal ae inclUJ6 e¡:¡tre loe ob,11tivoc del 

Siat ... laoioaal 41 Salud la oolaboracida u el biu1atar aochl, 41 la pobla

oid'a .. cliaat1 aerrioioa 41 aaiatuoia. .oobl pr1aoipabut1 a auona ea eeta

d.o abaad.onado anoiaaoa d•aaaparadoe 7 miauaril.14011 para :romo.ter au bieaeata.r, 

propiciar au iacoiporaoid'a a \a& Tida equilibrada P lo eoood•ico 7 aooial. 
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Si•teu Naoien.al pan el :0.•arre-11• Integral ele la 'haUia 1 

Orguiatn públic:• •••olntralisaU con P•rt:•na.11'.a' jurU.ioa 'J' patriJlenie pre
pi•• 7 tbne e••• •bj•tina la pn.,.oi'• li.e la ••Uteooi• •ocill, la pr.11taoi6a 
11.• HrYioba •• ••• e&.apot la pn•acifJ\ •• laa interrelaci,AH ahtedtiaas •• 
aooi•• QUI' •ta la aateria ll•vaa a cabe la.a i1tat1 tuch11e• p&lioaa • u1! ooM la 
r-.diH.ci&n de l•e d .. l• aooi•nu q,u. ••ta'bhr:oan la• &i•P9•iohnes l•ea.J-•• .... 
:plioat.a., 
El Orpnb .. para al legre de au.a ebjetivea Halilari la• eiguentt8 :t'UDoion••' 
- Pi.ffver y preatar ••rYioi•• '• a.S .. te•cir. .. oi&l 
- AP9Y•r •l 4.••at'ftll• 'ª la fuilia 7 4• la o•aunill•' 
- ltHliu.r aooi•nu •• a~ye ••uoati,.., para h. int•sraoil• ••cial .,. e.e eapao.!_ 
tao14a p&A. al tn.bajo a lea •u,j•t.aa •• la •aietaoia aoeial. 
- Pr.Mnr • illpulH.r el aue cred.aieate 1'191°', ••atal 7 eeoial &ti b niñ•s. 
- Pnpwoer a la Saoretar!a •• Salul •• •u o.rioter •• .lúilliatrd.•ra ••1 Patr! 
••nio (e la l3enefieba.oia Púl>lioa, pngni.as.a •• a•ht .. oú. "•tal que oeatribJ:!. 
ru al UH sti•h•t• i• l•• biemH Q.ue l• oe•peae».. 
- P'ea~tar 1' apoyar e. l•• aaect&oiln•• • .. oiH.atH oirtlH y • t•d• tipe •• 
entit.a•H priTd . .e.• 0"39 •bjet.iu ••• la pr .. taoi'• «• 1errioi•• li.1 aei.ateuci& 
••ohl, aia perjui•i• '• laa atribucienea qua el efeate .. r.re11pe.U. a •tl'&a 
••p1041nc1a •• 
- 0.Perar ••tableoi:d"nf.(iif 11• 'l'lobt'!l:toi~ tJjlJ.i..;l e~ !>ai.eri<'JiO de •enaree 9» Ht!,. 
•• de •buA•ae, de a.nob.:oo• deeamp&radee y d.• lliaueril14-• ab reom;"M&. 
- Llen.r a oa.b• aooi•n•a ie• aate:ri& lle prevenci4A •• 1nval1••• 1 d.• rebab111t.!, 
ci6'n de inválirhH1, en cent"rot&i r.t• be&Jlitalar1o•1 o•P sujeoi6ci: a la Msy Oe11eral 
d.• Salu4. 
- Rulizar ••twlio• • iaT••tigaoi•aH ••bre ••ietenoia •ooial, º"" la pa.rlioi
paoi4•, •• •u HHt •• la• aut.ridadea •aiatanoial•• de lae entidad.ea telent!. 
Ta• 1 •• l•• •uaici'Pi••· 
- E.al tu.r y Jlt"l .. ver la. Mpao1 t.oiln 4e rteur•la hwaaae• pR:n la a1iateiloia -
••oilll. 
- ?i.rUdpar eo•_:i•-~•,-reta.ri:a d1 Sti~.•.,._tl-~ilrtna·ll'ui•u1 ··•• lat•n.aoi4a 
••brt la J.aiaita.0;ta S.eid. · 
- Pr .. tar e11nioie1 •• ••ietenoia jurliloa y (• orie»t.,liila ••chl a •aioreu, 
61:-ll)i....non y ininu~vUi••• aia r.oiJn•• . 
- .lpe,..r el •.i•~ioi• &e la tu.tela d.• lee ilaoapacee 1 Q.lJll Mrreepenta al S:at~ 
d.• 1 ea l•• t.'rc1n•• i• la X.y r.apeottn. , 
- P•utt" a •tapciaioicSl'!I •el •:t•11teri• PUblio• loe eleaent111a a •u alou.ae en la. 
pr.teoei4a •• ina•paoe• J eu l•• pi-.oed.iJai•nt•a oiv'il•• 7 tuiliare• que l•• .!. 
t'eotan, •• •ouerie o•a la• d.i•¡i.doiaa•• l•aaJ.H o•rreapu~'ieat••• 
- D•alinr ••tud.1•• • iaya•ti.oi•nH en ••teria te i.t2Tal.iC.1s 
- Part1ci;ar an pNgraau t• r.haUU1tao14a 7 •duoao14a ••pooial 

!:n~::11 
7 ':t:::•::~t=e!:U:::~~:•;!r t;:!9:,W:: ~.!ª~1::P;•;!ª;!~i.~ 

oi4•t al Organi•H• aia perJuieia '• la• •trlbu.oi•»t• qu. eA aud.111 •• l•• ;_ 
ú.d.ltioato• u.vea • ea.b• •t:ou. ... pentbJloia• 7 utiCa••· pnmeveri lo. a·t.n•1''• 7 .. •r«.iaaoi'• 'ª la• aooien•a •• l•• d.btia\•• aeot•re• •••bl•• q,u. a..
tdu •• b•n•t1o1•u 4e aq\1411••, e:Jl el úbit• tle •u oe-•pe"teaoia. 
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Ea la pr.•ta.cila de .ervici•• 7 en la reali&ac14a de acoi•n .. , El Organh• •.!. 
tuará' en Herd..i.Jlaoila i•a dapu.4.1acit.• 1 •a.tidaiH1 ted.eralH • leealcH 1 HP la 
ce•pehaoia q\19 a .. ta• •Urt,"8.11 la• l•YH• 
Prwaeveri1 cH11 oen!uote le la S.oreter!I el• Salud 1 01111'4.Wlut».h o.a l•• s-
biernH ae i .. entia.a....a f•clerativu •• aut n1p1ot1vea úbi tea ie HRlpet .. o1a1 
el eatabl•oilli•nte 4• aentre• y Hrvioiu 4• rebabilitaci4a HÚtioa 1 pilioel4gioa 
eeoi&l 7 1cupaci11'\a.l 1 para la• perHDH que auf"raa oulquier ti¡.e de iaYl.lid.ez 1 a.
e! oeui• aooi1ne11 que facilitea la d.iepeaibilidad. y 1id.9ptac14a lle pr6tH11 1 4rte-
111a y a.¡udu tunoienal11. 
El Organia111 •beerv..ñ uaa "T1aoulaci4n 1iilteátioa entre l•• eervioie1 de nhabi-
11 taoila 7 a11i9t1noia .. oial qu. pH•~• 7 l•• qu.1 pr.porcionen lH e&tabl10Ui .. -
t11 del Secter Salud. 
El patrJ.c•nio del ~pllll•• H inte~rl ooiu 
- LH dereoboa y biezi.u muflblu • U.uebha que aotu.al.aente aon de su dtailai• 
- 1-a auba14iee 1 aubvencienee1 •JWtrtaoionea 1 bienea y deúa i.ngr1ae1 Q.Ull laa d.-
peadeacia• '3' •nt1b4ea U la Adabiatreoila F&lioa le eterai-nr 
- Laa ap19taoianea1 de11.aoi1aaa 1 lepdaa 7 4eda lfoeralid.ad.ea Q.t» reoiba de :pero!. 
n.a• fbioae • m•ral••• 
- Ltia readiaie-ntea1 :recu;ieracionea1 bienea 1 dereoba• y 4eah llgrea.olil c¡u. le i!?"P.! 
:r-9ft •Ull inverdenea, bhaee 7 eperaoi•nu. 
- Le• cc;nceeienu 1 p•nd•e•, lioenoU• ':t aut«>ri&aoi•11.111 que ae le •t:roguea ooaf•J: 
1111 • l• l•t• 
- BD gueral, lea tlem'• biHe11 1 dereob•• • inerean que obhogaa. por cualquier t{
tul9. 
Para el •tud.h, pl~neacidn y d.upaobe de leli ul.ll\toa que le oospeten, el Organis
s.o 01ntt.ri ~Jl lea aieuientu dr;;anoa au¡>erivt-e• 
- F•tnaate 
- J\llta d• 01bi.i11.• 
- Dinoter 0.aeral 
I.a Tigenoia de la •pencila tlel Orp..niaao quedar' a cargt 4e Ull C.ainri•• 
El Patr.aat. e1tanS: integraü ~r eao• aiembft• 4ee1gaa4H ':t r1aovid.111 libreuate 
J'.)9r el Preeideata de la Rep&lio'l. 1 per oen4uote d•l Seorttarie 41 Salud. El titu
lar de dioba Seoretar!a 7 el Dil'eooter Oeaer&l del ergud.aae npreHata.ria & la Jp 
ta '• 0.bie2'1l• utt el Patreute 1 º1..0'9ª m. .. bna •• p•Hibirú retribuoi4a, •HlU:
•eate • oec,paaeoi•• all'IU1 7 •• •111Me1ea&ria tai utre lee 1Htel"la pGbliw1 ,._ 
aial 7 priTd.1. 
El Patreaate tud.rá la.1 a1gW.eatea tuultd.IH 
- •tttr •piaila ':t HO• .. lltlaoi•4H IJ•bH l•• >}UH 4e lab•rt•t Jl"99'1,pu .. t••t i..
f•ra•• y ••taba fi.auoieree ul»le., ilel Or,p.11ieme. 
- J.~.,..r la• aotiVid.aie• i•l Orgu.iaaie 1 feraular augeNociaa tead.ient•• a eu aejcr 
4Heapeñt. · 
- Ceatr.lbuir a la obten:Un de HourN• que per111tu el Ucre .. at. d.d patr1a .. 1ei 
•11 Orguia•• y el omrlil\"'nto oa.b&l de ,¡u oh_¡,.to. 
- D!!:1ipar • au Pre•14ute y el SHrt1ta.rie .. Secoieaea 
- le.a le•'• qu. •an H cnariaa par& el ej•reieie U la• ~aoulta'•ª uteri•rw•• .. 
31 ~&treaato celobarl úe aednu eM.iaaria• al afie 7 lu e.rtnerd.iaari.aa Q.\M •• 

requiero. i• o•a!eraih.' cea •l Begluent• nlip .. tin. 
I.. J\lllta d.e Oobien• eat&ft iategraC., per el S&cr.tarie •• Salui., quiea pnaicliri 
p•r le• Titul•n• ie le• Seo.retará• ._, Oobera.aoilat •• Haoieaü 7 Cr'tite PdbliH 
4• Pngraaacila 1 Pnall)ueat., 4e Bluoaoi4n Públ ioa1 del Traba.je y P:Nviaida Seciü 1 
hl Depart .. ente d&l Dietrite Y'edaHl,. de la 'Procur&dur!a Ota.ral 4e la Bep&liea,-
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•• l• Preaura•urb. Geaeftl ... Ju.Uaia iel Diltrit.e J'e4aral, 7 ... l•• Dir••t•r .. 
Oe111ral•• •• la Ceapafi!a Jlaei•ul •• Subebt .. 11'• Pe)l'ulare•, .. 1 Iutitu.h ••x! 
•d• fil Sepre Se•ial, l.11 Jutit11.te •• Se&m'iht. 7 5e'"'ie1•• SeeialH t• l•• -
Trabaj1oi•rH 4el Eata.ie, 4• la leter!a 1'aábaal para la A•iahHia ñ1blic1o., de -
Predatio•• DeJ>'lrtiv•• para la Aebteaoia Públha 1 411 prep11 Oreuil•H• 
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.&NEm lio. 2 

J.:iTICUW 5& Y 121 FRACCICN V DE.: U CONSTITUCicni FOLlTlC"- DE l.OS ESTADOS UNIDOS K!!:S'ICANOS. 

Pan 111 11jeroioio de actividadH proreaionale. en el ou.po de baotniologla, 

enre:u:ería, trabajo eooial, paicología, pedaSogía, nutricl6a, d.ietologta, pa-

tologi'.a y sus raaa.11 1 y lea domáe que eetabler.can otra.e dh¡oelolonea lega.lee 

apl1oableu 1 •• requiu·e que loa tituloa profeaionalea o oertitiondo• de eape .. 

alalhaoida haza,n •ido legalmente e:r;:pedidoa '1 regt..trados por lae autorHadea 

11duoatha11 ooapetentH. 

Para el ejercicio de aotirld.a.des Uonicaa y nuxiliaroe que hquieren oonooi-

11lento& eapecítictie en el Oflmpo de la medicina, odontología, enferciar!e.s la'bora 

torio olímico, terapia del lenguaje, trabajo eocia1 1 nutriol6n eta. H requiere 

Q.Ulll loa diplou.a oorreeron4u y hll,JU ddo legalmente upodido• y re&istradoa -

por la• autoridadH aducathne compotentea. 

Para el ree:i•tro de dlploaaa de lae aoti'ricilldea tlcnlca• y auxiliares, la s ... 

oretar!a da Sal ubrlded y Aeiatenoia1 a peUoidn de las nutorld.adea ed\lClltivno -

Ct'1tpetentea, e:r.1.tid. ln o:;:-.inl6n t~cnica ctirreG¡>ondi~~t.e. 

L&B autoridades e:!ue&tivaa reghtn.r'11 loa oertiticldoa d.e espeoial bac16a en -

aateri& de lilalud que eX}lidan las in&titucionea de enseñanEa BU?erior o lu inat.!, 

tuoionee de eal ud. noonocUa• oficialmsnta. 

Para •l regl.etro da oert!tioado• de eapeolalilaoidn upedido• por aoadem!ae, ool.!. 

clo• 1 conaejo:• o uooiaoionH prot11eional111 de las diaoiplinae para la aalud, lu 

autorid&dH educativa• ooapetentH aoUoitarin en dado caso, le.· opin16a de la s~ 

cretar!a de Salubridad y .bietenoia. ·y dt la Acadec!s Ji'aoional de Jfediolna. 

1&11 autoridades educativa& competentee proporoioaa.rin a la.a autoridad.ea eanlta
riae la relaoi6n da títulos, diplo,.aa 7 certiticsdcs del &:rea de la •nlu:l q"6 -

ha.Jan regwitrado 7 la de o&dulae profesionales aqedidae 1 ad como la inf'onne. -

c16n 0011plementaria ecbre la materia. que aaa naoaaaria. 

~uianea ejer1an lu actividad.e• proteeionalea1 t'onicaa y am.iliarea y laa eape

oialidadea & q\d H refiere 11n eeh capitulo, debariA poner a la Ti.ata del púl:il! 

oo UD uh.molo quei indique la betitu.oi61l que lea e:r;:pidid el t!tulo1 ~plou o 011.,t 

tifloa4.o 7 1 P au oaao 1 al número de au oorrenpondiente º'lula proteaional. 
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Igual•• menoion•• d.eberin oouigna.n1 e.n loe 4001.J1e.nto• 7 papeler!a que utilio• 

en el ej1roicio 4e tales aotiv1d.a4e• 7 en la publio1dad. qUI realiou a eu re11 -

pecto~ 
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