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INTRODUCCION: 

Es de todos conocida la lmportancla que representa el aspecto 

pslcolóqlco en la maduración de los seres humanos, especialmente 

en el nlno, ya que se ha comprobado que las primeras experiencias 

vividas resultan determinantes a lo largo de toda la existencia. 

Por otra parte, sabemos que las funciones que no se adquieren y 

ejercitan en las etapas correspondientes, afectan la lntegracl6n 
ulterior del lndlvlduo, manifestando sus consecuencias en la fase 

adulta. 

Teniendo como antecedente este fundamento, muchos psicólogos se 

han dado a la tarea de estudiar el desarrollo infantil en sus 

m6lt~ples facetas; debido a lo cual, es fácil encontrarnos con 
nuMerosos trabajos avocados al anAllsls de una amplla gama de 

temas relacionados con el mismo. Concretamente, al re fer 1 rnos a 

las lnvestlgaclones realizadas en los Oltimos anos en nuestro 

pais, podemos observar que la mayoria dP. ellas se basan en algOn 

aspecto especifico de la evolución de los menores, es decir, 

cuestionan el efecto de una variable determlnada sobre un área del 

desarrollo en particular, Tenemos por ejemplo, estudios realizados 

para evaluar el desarrollo del lenguaje de niftos prescolares como 

el de Ferrelra (1985) o el de Rojano (1970) quien empleó conceptos 
antltétlcos co•o prueba para evaluar la comunicación oral. 
Asimismo podemos toparnoB con muchos otros interesados en el 
aspecto cognoscitivo, tal es el caso de los trabajos de Guevara 

(1988) que utilizó diferentes estrategias de autocontrol y 

metacognición en pequef'fos; o el de Moral (1991) 
autorregulaclón en prescolares del curriculum 

dedicado la 

con or ientaclón 

cognoscltiva; o bien el de Nu~ez (1913) sobre el desarrollo de la 

inteligencia según la pslcologia genética de Piaget; o simplemente 

el de Cummlng (1977) del desarrollo cognoscltlvo en 

prescolares, Por otra parte, algunos autores más se han preocupado 

por cuestlones de tipo psicomotriz, como Barquera (1989) que 

retoma el desarrollo de la percepción audltlva y visual en 



lactantes de O a l al'fo de vida. Y no es dlficil hallar revisiones 
de indole social: Castillo (1982), inveatiga el desarrollo de la 

creatividad a través de un enfoque psicosocial. Existen también 

trabajos sobre temas muy especificos, como los de Anzures (1975) 

sobre el entrenamiento a no profesionales para solucionar 

problemas de control de esfinteres o el de Martinez (1981) acerca 

de la iaportancia del juguete. 

De esta •anera, lo que hemos comentado nos ha permitido 

confirmar que todos estos estudios realmente están enfocados hacia 

aspectos muy concretos del desarrollo infantil; pero encontramos 2 

investigaciones en particular, que resultan a 

interesantes. Una de ellas (Arroyo, 1965) realiza un 

lo sumo 

análisis 

acerca de la comparación del criterio de apreciación de la 

conducta que una educadora tiene de cada uno de sus nlnos, con el 
obtenido mediante una técnica psicológica, y la segunda (Ruiz, 

1976) se refiere a la organización que debe de tener un CENDI para 

facilitar la crianza y el desarrollo de los prescolares. El 

trabajo de Arroyo proporciona una aportación 

través de pruebas psicológicas, evalúa la 

il'lportante, 

personalidad 

pues a 

de cada 

infante y la compara con el concepto que la cuidadora tiene de él, 

pero hasta ah~ se queda. Asimismo, el de Ruiz parece atractivo, ya 

que nos propone diferentes programas para lograr un desarrollo 

adecuado en los menores de acuerdo a su nivel escolar, pero no 

realiza un análisis del estado previo de los mismos antes de 

proporcionar tales recomendaciones. 
Como podemos observar, una vez que hemos conluido la revisión 

multifacétlca de algunos de loa trabajos que se han realizado 
hasta el momento en nuestro pais, no se encontró ninguno que 

evaluara psicológicamente lo que es el desarrollo 

nifto (en todas sus Areas) y que a su vez, 

alternativas para tratar de prevenir problemas a 

normal de un 

proporcionara 

futuro en la 

evolución de estos pequenos, enfatizando la trascendencia del 

papel del psicólogo para lograr esta finalidad. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se llevó a cabo el 

presente trabajo, con el objeto de resaltar la importancia de la 

función del psicólogo en los CEND1 1 s, particularmente a través de 



la estlmulac16n en el desarrollo de los niNos mediante diversas 

acciones pslcol6glcas, tales como el evaluar, conocer 

las capacidades al igual que la personalidad de cada 

y explicar 

uno de los 

pequenos que componen un Centro de Desarrollo Infantil (deCeccl6n 

temprana) para lnformar posteriormente tanto a los padres de 

familia como a los educadores, de los puntos fuertes y débiles de 

los infantes, as~ como proporcionarles algunas recomendaciones 

pertinentes, pretendiendo con ello coadyuvar al logro de una 

evolución integral en las esferas: Uslca, cognoscitiva, 
afectiva y social. 

Se realizó un análisis de 4 enfoques que se han dedicado al 

estudio del desarrollo del ni.No, ofreciendo diferentes 

descripciones y explicaciones, los cuales son: 
-La Aproximación Biológica (representada por A. Gesell y H. 

Wallon). La cual sostiene que tanto nuestros patrones comunes de 

desarrollo, como nuestras tendencias individuales únicas de 

comportamiento estAn ya programadas en el código genético; mas no 

por ello piensa que la conducta no vea influida por la 

experiencia, aunque en menor grado. 

-La Aproximación del Aprendizaje (representada por B.F. Skinner 

y A. Bandura). No rechaza totalmente al factor biológico, ya que 

acepta que las hormonas o las tendencias heredadas pueden afectar 

la conducta; no obstante destaca el factor ambiental como la causa 

que determina el comportamlento que observamos. 

-La Aproximación Psicoanalitica (representada por s. Frcud, A. 

Freud, H, Hahler, R. Spltz y D.W. Wlnnlcott). Considera 

trascendental el aspecto del desarrollo y supone que los procesos 

internos son tan importantes como las experienclas externas en la 

conformación de la conducta; subraya asimismo la relevancia de 

las relaciones con la gente y la evolución de la personalidad. 

-La Aproximación Cognoscitiva (representada por J. Piaget y J. 

Bruner). Le oto:i:ga una mayor importancia a1 desarrollo del 

pensamiento, observando que todos los ni~os parecen atravesar por 

el mismo tipo de descubrimientos secuenciales acerca de su mundo, 

cometiendo los mismos errores y llegando a las mismas soluciones. 



Se pretende asi, a través de este estudio, brlndar una 

aportación en la cual se enfatice la importancia de considerar al 

nifto como un ser que empieza a descubrir el mundo, que está 

desarrollándose, y que dicho proce3o le permitirá ejercitar todas 

aquellas funciones que le servirán como defensas en la vida 

adulta; debido a lo cual es imprescindible que nosotros, como 

personas mayores, le ayudemos en el recorrido por este camino, le 

ensefte11os el a111or y respeto hacia s1 mismo y hacia sus 

semejantes, le inculquemos ideas de lucha y justicia, fomentando 

su capacidad de análisis, es decir, utilicemos todos nuestros 

conocimientos Centre ellos obviamente la psicologia) como 

herramientas para tratar de mejorar las condiciones de existencia 

de esos pequeNos que apenas empiezan a vivir, y que poseen una 

enorme esperanza en conocer un futuro mejor. 



MARCO TEORICO: 

1.-TEORIAS DEL DESARROLLO 

"Desde hace algunos an:os se ha incrementado el interés por el 

estudlo del desax:rollo humano, desde el nacimiento hasta la vejez, 

subrayando la importancia que representa la edad infantil por 

considerarse una etapa de cambios subsecuentes y definitivos para 

el resto de la vida. Pero al lntenta:c explicar los pi:ocesos a 

través de los cuales el individuo va evolucionando, y tan pronto 

como uno se px:egunta el porqué de ellos, docenas de dudas acuden a 

nuestra mente. Sin embargo, la mayoria de estos porquó pueden 

ser clasificados en 2 categorlas: los que se oz:lglnan en los 

procesos internos del nli"ío y los que tienen que ver con el impacto 

de influencias exteriores. Por consiguiente, para contestar el 

porqué, tendremos casi siempre que decidir si el comportamiento 

que notamos se debe a un factor interno, a un factor del medio o a 

una lnteraccl6n de ambas fuerzas. Para convenlencla propia, vamos 

a separar esta gama de explicaciones posibles, de tal manei::a que 

podamos tratarlas indlvidualmente. 

Influencias Intei::nas: 

-La Herencia. En la composlcl6n genética e individual del nlf"io 

está.n trazadas las lineas dlrec:tlvas del desarcollo, asi como de 

la evolución mental y emocional. 

-La Maduración. Se refiere a aquellos patronea lnternml de 

cambios, tales como la estatura, la forma y habllldad. Dichos 

cambios comienzan desde l.a concepcl6n y contlnCan hasta la muerte. 

El desarrollo determinado por la maduración, en su forma total, se 

produce sln la necesidad de la intervención de la practica o del 

entrenamiento, 

Influencias Externas: 

-Influencias generales del medio ambiente, tales como el 

régimen alimentarlo, el enriquecimiento y demAs aprendizajes de 

nuevos comportamientos, fruto de experiencias especificas vividas 

o de entrenamientos es pee la les. 

5 



Interacciones: 

-El comportamiento del nlno es el resultado de la interacción 
de varias fuerzas, es decir de una combinación tal que la conducta 
que observamos puede atribuirse a varias cau~as y no a una sola. 
Las fuerzas interiores y exteriores influyen pues en cada uno de 
los factores que intervienen en el desarrollo del comportamiento, 

de tal fema que los efectos de las fuerzas internas como la 
herencia y la maduración, pueden combinarse con los efectos del 
ambiente, dando lugar a la evolución del organismo. 

De esta manera, examinando cada Area del desarrollo, como el 
lenguaje, la motricidad, la percepción y demás, se podrla abordar 
el problema de explicar, de contestar a los porqué; considerando 
la influencia de la herencia, de la maduraclon, del aprendizaje y 
del ambiente, as! como de la interacción de esas fuerzas. Pero 
para muchos psicólogos, la tarea fundamental no limita a la 
explicación de aspectos particulares del desarrollo, sino más bien 
a la creación de una teoria, una explicación global, que abarque 
el crecimiento en su totalidad. Sin embargo, no existe en la 
actualidad dentro de la psicologia del desarrollo, una sola teoria 
que abarque satlsfactoria~ente todos los aspectos de la 
maduración, pero al menos existen 4 grandes corrientes teóricas 
(la Aproximación Biológica, la del Aprendizaje, la Pnicoanalitlca 

y la Cognoscitiva), cada una de las cuales hace hincapié en un 
tipo diferente de explicación, y cada una exige un patrón algo 
distinto de interrogantes sobre el mismo. Todas estas teorlas 
comparten la creencia de poder explicar cómo evolucionan los 
nlftos, empleando para tal fin un n~mero muy reducido de 
principios". (Bee, 1975/1978) 



1. t.- LAS TEORIAS BIOLOGICAS 

Proposi e i onea bÓsi coa: 

Proposici;n 1: 

Proposición 2: 

-il Proposición 3: 

Codo ;11di•1iduo nace con "instrucciongsª progro11odos 9enético11ente que rigen 011bos 
secuenc~os de desarrollo con~ne~ ·º todo~. los seres huraonos <potrcnes 
nadurocionole•) v los potrone; 1nd1v1duoles un1cos. 

Lo e..:presión de Htos códigos gen~ticos ng es innune o lo influencio orabientol: 
se reqo1eri:i de un 011biente con U1) opoYo 111ni110 poro el desenvolviniento nornol de 
los s.cuo.,cias nad<•racionales .. v los patrones 9enéticos individuales pueden a su 
vez, ser intluídos por un'l i:ix1Hriencio especÍf1co. Pero el c6digo genético actúo 
norn'llnent.;, cono un podHoso ll•)delo en lo conducto. 

L~r. potr~nes ind1v1duoles ~nict'S, co110.~I hnperoraento u otros 9uolidodes1 no 
so10 octuon SQbre la forna en que un n1no a un adulto se reloc1on<sn con los: 
personas o los obhitos, sino que tanbién deter11inon lo respuesto de otros 
personas hoc·1a es.:i niño o adulto (por ei~11plo, un niño con te11pero11ento 
9re~ario pue~e atraerse nós_muestros.de iinpatío que un tínido), Rsí, el patrón 
genetico act1Ja sobre &I 011b1enh v v1sceversü, 

Princi poi" representontes: R. G.,el 1 Y H. Uol Ion 
Nata: Tooodo do Boo H. Y S. Mitcholl (\9Sq/\987) 



A, GESELL 

De acuerdo con el autor, es necesario considerar la existencia 

de diferentes formas de conducta, as! como de etapas de madurez, y 

de tendencias del crecimiento, con el fin de comprender el proceso 

por medio del cual se va dando el desarrollo infantil. 

Para lograr dicho entendimiento, nos ha brindado una visión 

global de la corriente de maduración durante los primeros anos de 

vida, acompaf'fada de una lmágen transversal de la misma, basad<l en 

cie~tos momentos eatratéglcoa que han sido denominados edades 
claves, y que son: 4, 16, 28, 40 semanas; 12, 18, 24, 36 meses y 

4, 5, 6 aftas. Estas edades ocupan 

permiten una apreciac16n de 

lugares bAsicos, ya que nos 

la evolución del pequef'fo, 

caracteriz6ndose cada una de ellas por ciertas conductas 
especificas, basadas en dlstintas lineas del desarrollo, las 

cuales no son estrictas, ya que pueden ser proyectadas hacia el 

futuro o hacia el pasado, abarcando 4 campos del comportamiento 

que se encuentran estrechamente vinculados ( motriz, del lenguaje, 
adaptativo y social). 

De esta forma, Gesell describe las etapas claves de la 

siguiente manera: 

- 4 semanas. 

El bebé adopta una postura en la cual su cabeza encuentra 

girada hacia un lado, manteniendo un brazo en extensión hacia el 

mismo, y el otro flexionado cerca del hombro; rueda parcialmente 

hacia el costado; mira un objeto si se encuentra dentro de su 

linea de visión y lo sigue cuando se mueve hacia el plano medio; 

su mano se cierra al contacto con la~ cosas, sin embargo sólo 
logra sostenerlas durante algunos segundos y posteriormente las 

deja caer; atiende al escuchar un sonido, disminuyendo su 

actividad motriz; es incapaz aún de sostener su cabeza, pero al 

estar boca abajo, la levanta levemente o la voltea hacia un lado, 



extendiendo y encogiendo los miembros inferiores en movimientos de 

arrastre; su vocalización ve reducida pequenos sonidos 

guturales; en general su faz es inexpresiva y presenta una mirada 

vaga e indirecta. 

- 16 semanas. 

El pequeno muestra una posición simétrica, en la cual la cabeza 

se encuentra en linea media, mientras que las manos se mantienen 

cerca de la cara o encima del pecho; al ense~arle un objeto, lo 

mira y mueve los brazos; logra tomarlo y se lo lleva a la boca; en 

esta edad es capaz de mantener erecta su cabeza; puede permanecer 

sentado con ayuda, durante 10 6 15 minutos, mirando ocasionalmente 

sus manos; al estar boca abajo sostiene la cabeza a una altura 

mayor de lo que solla hacerlo a las 4 semanas; le agrada rodar, 

teniendo las piernas extendidas o semlextendidas; ase, rasca o 

arana las cosas; su expresión resulta significativa, pues mira 
inmediatamente, se entusiasma, respira fuerte, sonr1e y emite 

murmullos. 

-28 semana~. 

Al presentArsele un objeto de tamafto mediano, el infante lo 

agarra inmediatamente, llevAndoselo la boca; es capaz de 

sostener un segundo objeto durante cierto periodo de tiempo, sin 

embargo al tercero, deja caer uno de los que sostenla, pasando los 

restantes de una mano a otra, tirAndolos y rescatAndolos 

posteriormente; cuando se deja a su alcance un objeto pequeno, lo 

mira y mediante un movimiento de los dedos como de rascado 

(prensión palmar-radial) lo toca; al escuchar un sonido, vuelve la 

cabeza rApidamente hacia el lugar donde se produjo; cuando 

encuentra boca arriba, se endereza al darle las manos, ayudando 

hasta quedar en posición sentada, y permaneciendo solo, por un 

instante o alrededor de media hora con apoyo; de ple, resiste una 

gran parte del peso de su cuerpo y salta activamente; reconoce la 

presencia de extra~os; su lenguaje incluye murmullos, chillidos y 

sonidos de vocales combinadas. 



-40 semanas. 

El nU'l'.o de esta edad es capaz de permanecer sentado por si solo 

lndeflnidamente; al observar un objeto a su alcance lo toma, 

utilizando una prensión de tipo radial dlqltal; puede manejar 3 

m~s figuras de tamano regular, llevando una contra otra como al 

las apareara; frente a un objeto pequeNo realiza un movimiento de 

pinza tipo inferior para alcanzarlo; logra manipular con mayor 

facilidad todo tipo de cosas; pasa de la pos1cl6n sentada a la 

posición boca abajo, elevAndose en sus manos y rodillas con el fin 

de gatear; se paca solo, sosteniéndose del barandal de su cuna y 

baja posteriormente sln ayuda; permanece de ple al tomarlo de las 

manos; dice marnA y 2 palabras mAs, imita sonidos respondiendo a su 

nombre; come sln auxilio alimentos sólidos, da palmadas y dice 

adiós con la mano. 

- 12 meses. 

El pequeno de un a~o de edad 

sentada para llevar algo hacia 

trasladarse apoyado en el barandal 

una sola mano; entrega un juguete 

puede voltearse 

un costado, al 

y caminar al sar 

cuando se le 

en posición 

igual que 

detenido de 

pide; intenta 

construir una torre con 2 f lguras ein conseguirlo; logra manipular 

4 cosas de cierto tamano a la vez; puede introducir un objeto 

pequeno en una taza; realiza con los dedos un movimiento exacto de 

tipo plnza; es capaz de aproximar una figura geométr lea su 

or i f lelo correspondiente en un tablero; mantiene una acc lón 

cooperativa al atrapar y lanzar una pelota hacia otra persona; 

emplea 2 palabras ademAs de mamA y papA; bebe por si solo de una 

taza y ayuda al ser vestido, 

- 18 meses. 

Al a~o y medio el infante puede caminar sin ayuda, cayéndose en 

raras ocasiones, al igual que sentarse solo en una silla ba:la; al 

mirai: un libro voltea las páginas de 2 6 3 a la vez; construye 

torree de 3 6 4 cubos, y llena una taza con figuras regulares; 

logra también introducir un objeto pequeno en una botella, 

c::onslgulendo extraerlo en poco tiempo; realiza garabatos con un 

10 



lAplz y un papel, lmltando ademt:s trazo5 elabor~doe por un adulto; 
inserta un bloque redondo dentro de su orlflclo correspondiente; 

nombra, o en su defecto seftala un dibujo correctamente; corre 

ligero de manera r1glda, sube las escaleras detenido de una mano y 

trepa con cierta facilidad; su lenguaje incluye alrededor de 10 

palabras diferentes, sin embargo generalmente indica lo que desea 

seftalAndolo; come solo, derramando un poco los alimentos; regula 

sus excreciones durante el dia, comienza a ponerse algunas ropas, 

obedece hasta 3 órdenes consecutivas y acostumbra abrazar un osito 

o una muneca. 

- 24 meses. 

Al hojear un libro el nlfto de 2 anos de edad voltea las pAglnas 

de una en una, nombrando unas cuantas lmAgenes; construye una 

torre de 6 6 7 cubos, y alinea 2 6 mAs; imita trazos circulares o 

en forma de "V 11 , distinguiendo claramente unos de otros; inserta 3 

bloques de diferentes formas dentro de su orificio 

corre&pondiente; nombra y senala 3 dibujos; es capaz de introducir 

objetos dentro de ranuras muy estrechas, lo que nos indica un 

perfeccionamiento cada vez mayor de sus capacidades 

percepto-motoras; obedece hasta 4 órdenes consecutivas; patea una 

pelota, corre con mucha agilidad stn caerse, sube y baja las 

escaleras stn ayuda colocando ambos pies en el mismo escalón, y 

adoptando ocasionalmente una posición en cuclillas; posee un 

vocabulario de 50 palabras aproximadamente y forma frases uniendo 

3 de ellas, utiliza los pronomb:res "yo, mi y tu", habla solo, 

sobre sus experiencias inmediatas, refiriéndose a sl mismo por su 

nombre; expresa verbalmente sus necesidades defecatorias durante 

el d1a, logrando permanecer seco por la noche; maneja la taza 

correctamente y empieza a emplear la cuchara con mayor precisión; 

se observa la lmitac1ón de actividades domésticas y juegos 

paralelos acampanados de otros ninos. 

- 36 meses. 

El pequeNo de esta edad puede comentar una acción representada 

en un libro de lmAgenes; conoce algunos ve:rsos y canelones 

11 



infantiles¡ construye una torre de 10 cubos, as! como un tren y un 

puente con los mismos; sostiene un lápiz con los dedos al realizar: 
un dibujo, no~brando lo que significa; logra reproducir lineas 

verticales y horizontales diferenciando claramente unas de otras; 

copla un circulo al presentarle un modelo, pero en el ca90 de 

cruz su dlsei"lo es inexacto; es capaz de aparear 3 formas con su 

orificio correspondiente de un total de 5; repite correctamente 

una serle de 3 digitos, dice su nombre completo y contesta 

satisfactoriamente una pregunta sencilla; permanece parado sobre 

un ple por un instante, sube las escaleras alternando la 

colocación de los ples en cada escalón, aunque para bajar continúa 

reuniendo ambos, brinca desde una altura de 15 o 20 centi~etros, 

camina de puntas y anda en triciclo; su vocabulario contiene 

numerosas palabras, empleando frases sencillas que incluyen 

plurales, se refiere a si mismo por el pronombre; come bien sin 

ayuda, vacia l.1quido de una jarra pequena a una taza; pone los 

zapatos y desabrocha botones, (Gesell, 1941/1969) 

- 4 ai"los. 
El nH"o de esta edad presenta nuevas proezas atléticas, las 

cuales se basan en una mayor independencia de la musculatura de 
sus piernas, asl como del resto de su cuerpo; por otra parte, le 

proporcionan placer las pruebas que ex1gen una coordinación fina; 

sus ademanes demuestran mAs ref1namlento y preclsión general; 

posee cierta capacidad de generalización y abstracc16n que 

ejercita cori mayor frecuencia; formula dlversas preguntas 

continuamente a los adultos, como un impulso a la 

conceptualización de la naturaleza y del mundo social; ya empieza 

a sentirse a s.1 mismo como uno solo entre muchos; su comprensl6n 

del pasado y del futuro es muy escasa; su mentalidad es mAs activa 

que profunda y su pensamiento es de tipo consecutivo y 

comblnativo; en sus dibujos existe una primitiva mezcla de 

simbolización e ingenuo positivismo; en el lenguaje los porqué y 

y los cómo aparecen comunmente; combina ideas, hechos y frases 
sólo para reforzar su dominio de palabras y oraciones; puede 

sostener largas y complicadas conversaciones; representa una 
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interesante combinación de independencia y sociabilidad; en la 

vida hogarena requiere mucho menos cuidados; realiza un mayor 

nómero de contactos sociales y prefiere asociarse en grupos de 2 ó 

3 para jugar; a pesar de sus crecientes poderes de razonamiento y 

su capacidad critica, se inclina experimentar temores 

irracionales; es incapaz aón de realizar una distinción acertada 

entre la realidad y la fantasla. 

- 5 aNos. 

El pequeno de tal edad es más reservado e independiente; se 
encuentra sumergido todavla en exploraciones elementales del mundo 

flsico y social; posee una comprensión mAs aguda de la realidad Y 
de su propia identidad; muestra un mayor control da &U actividad 

corporal qenarMlJ ta•bi6n la facl l tdad y econoaia de aovl•lentoe 
se hacen presentes en sus coordinaciones más finas, manifestando 

una tipica preferencia en emplear una de sus manos; todas sus 

habilidades motrices nos dan la pauta de que el sistema neuromotor 

se halla muy adelantado en su evolución; logra resolver problemas 

simples que implican relaciones geométricas y espaciales; algunas 

otras de sus habilidades caracterlstlcas descansan sobre su 

capacidad de percepción del orden, for~a y detalle; tanto en la 

actividad mental como en la conversación muestra mayor acabamiento 

y autocritica; igualmente en la captación de los números hace gala 

de un mayor discernimiento; el sentido del tiempo y de la duración 

se encuentran más desarrollados; presenta un aumento en la 

capacidad de atención; en el lenguaje sus respuestas se ajustan 

mejor a lo que se le pregunta, mientras que sus propias 

interrogaciones resultan más serlas, revelando un interés por los 

mecanismos prActicos del universo; ha asimilado las convenciones 

sintácticas y se expresa con frases correctas; su pensamiento se 

encuentra tan ce~ido a su propio ser, que no puede suprimir su 

propio punto de vista a fin de poder comprender el de los demAs; 

presenta cierta estabilidad emocional y una buena adaptación. 

- 6 anos. 

El sexto ano de vida se define como una edad de transición ya 
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que trae consigo cambios fundamentales, somáticos y psicológicos; 

el nifto tiende ahora a los extremos, lo cual se observa en 

tendencia a agredir verbalmente, sus intensas concentraciones, sus 
abruptas terminaciones y sus ataques explosivos ante las 

situaciones; en su juego abunda el sentido de la reciprocidad; 

carece de dominio de sus impulsos motores y de sus relaciones 

sociales; percibe muchas más cosas de las que en realidad puede 

manejar; quiere ser slempre el prlmero; es tan actlvo, y tan 

dispuesto estA a adquirir nuevas experiencias que probablemente 

muestre modales precipitados y fragmentarios; tiende a expresar y 

organizar nuevas experiencias mediante acciones musculares 

francas, utilizando posturas corporales, gestos y palabras, con el 

fin de manifestar emociones e ideas que estAn tomando forma dentro 

de él; gusta de algunas tareas sociales rutinarlas, debido a que 

desea conservar ciertos puntos fijos dentro de su mente, quiz• 
porque hace constantemente nuevos descubrimientos; los animales 

salvajes, la oscuridad, el trueno y el fuego figuran dentro de sus 

temores y sueHos; si bien sus procesos intelectuales son 

concretos, es susceptible a los simbolos semi-abstractos, a los 

encantamientos y a los conjuros; gran parte de la influencia que 

le proporciona el ambiente proviene de la imltación automAtlca y 

de la sugerencia incidental; realiza una nueva apreclación de si 

mismo reorganizAndose en relación con la ~ultura. 

1956/1973) 
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H. WALLON 

Una de sus aportaciones fundamentales es la aseveración de que 

a cada edad le corresponde un tipo de conducta especifico, y éste 

se ordena alrededor de ciertas actividades fundamentales, es decir 
que en cada edad predomina una actividad sobre las dem~s, lo cual 
da lugar a un cambio y por consiguiente, a un enriquecimiento en 
las relaciones del nifto con su ambiente; propiciando asi una 
sucesión de etapas en el desarrollo (Wallon, 1934/ 1975) ya que 
existen momentos de evolución psiqulca en que las condiciones 
hacen posible la aparición de un estadio. Pero éste no sucede pura 
y simplemente al que lo ha precedido, sino que se observan 
anticipaciones funcionales, alternancias 
integración. Sin embargo, con su presencia 
diferente de determinación que ordena y dirige 

y fenómenos de 
aparece un modo 

loR elementos de 
los sistemas anteriores. Por lo tanto, no se puede tratar al nifto 
fragmentariamente, ya que es el resultado de una continuidad 
biológica y ps!quica, constituida por las siguientes fases del 
desarrolloi 

1.- La primera es la llamada Vida Intrauterina. Se caracteriza 
en un principio por un estado de reposo casi total, sin dejar de 
presentar el feto a partir del cuarto mes de embarazo, reacciones 
motrices (bAsicamente reflejos de postura) que pueden responder a 
excitaciones internas o externas percibidas por intermedio del 
organismo de la madre, el cual provee a todas sus necesidades 
resultando as! una dependencia biológica total. 

2.- El nacimiento se~ala el comienzo de una nueva etapa, 
denominada Impulsividad Motriz. El primer reflejo respiratorio del 
bebé estA ligado a su entrada el mundo. Para sobrevivir 
necesita la ayuda del ambiente, especialmente de su madre, pero 
ahora la satisfacción de sus necesidades ya no resulta automAtica, 
y puede demorarse. En este estadio los gestos son simples 
descargas musculares que interesan habitualmente al tronco, tan 
bruscos e imprecisos en los miembros superiores como precipitados 
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y automáticos en los 1nfer1ores 1 encontrándose las piernas 

animadas por un movimiento de pedaleo y los ples en un agitado 

vaivén. Durante el periodo los progresos consisten en una 

distribución menos caprichosa del tono a través de los músculos 1 

en puntos de apoyo tomados del medio para cambiar de 
en la formación de reflejos condJclonados gue 

posiclón 1 Y 
se l lqan 

principalmente a las grandes necesidades del nifto: las 
alimentarlas y lgs posturales (cambio de poslción 1 de ser 

sostenido o mecido). 

3,- El tercero es el denominado Estadio Emocional. Lo que 

prepara dicha fase es el carácter expresivo que adquieren las 

reacciones condicionadas. Al poder ser la actitud de la madre de 

consentimiento o de rechazo ante el ni~o, se elabora entre ambos 

todo un sistema de comprensión mutua 1 mediante gestos 1 actitudes o 

mímica cuya base es claramente afectiva. A la edad de 6 meses ya 

se puede manifestar una extensa gama de matices emocionales: 

c6lera 1 dolor 1 pena 1 alegria 1 logrando una verdadera simbiosis. 

4.- El siguiente estadio conocido como Sensoriomotor, abarca 

hacia el fin del primer aNo o comienzos del segundo 1 edad en la 

que el infante est• casi totalmente vuelto hacia el mundo 

exterior. Suele responder a las impresiones que las cosas ejercen 
sobre •l, a través de gestos dirigidos al medio. Su actividad 

sensoriomotriz se va haciendo diferente ante los estímulos. El 

resultado producido por sus manipulaciones ya en si mismo, ya en 

los objetos lo incita a repetir un gesto para obtener nuevamente 

el efecto, y luego a superar esta actividad circular modificando 
al QAsto par;¡ comprobar las modlfieaciones del efecto. Dicha 

actividad sensorlomotrlz debe ser complementada por otros 

aspectos 1 cuyos comienzos abarcarán el segundo aNo de vida y que 

son: la marcha y la palabra. Sólo la posibilidad de reüuclr 

personalmente las distancias le permitirá comprender el lugar 
relativo de los objetos a los que se acerca o aleja 1 identif lcando 

de manera mAs completa los que descubre a voluntad. El lenguaje 

contribuir• de igual modo a dicha ldentif icaclón 1 pues las 
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primeras preguntas del nifto se refieren al nombre de las cosas y 

al lugar donde se encuentran. El nombre ayuda al peque~o a separar 
al objeto del conjunto perceptivo del que forma parte, le hace 
rescatarlo del presente y le permite unirlo a objetos semejantes. 

En este intervalo se introducen ejercicios y juegos en los que el 
menor se dirige alternativamente a los 2 polos de una misma 

situación, como si tratara de experimentar sus 2 aspectos 
complementarios sin ser aan capaz de fijar en el mundo su propio 
lugar. 

s.- Hacia los 3 al'ros comienza el estadio del Personalismo, que 
tiene por objeto la independencia y el enriquecimiento del yo, 
para lo cual se hace habitual una actitud de rechazo, como sl la 
(loica preocupación del nifto fuera la de proteger la autonom.ta 

descubierta de su persona. El "Yo" y el 11 111 11 adquieren todo su 
sentido reflejando la consciencia que él ha adquirido de a! mismo. 
A dicho lapso de defensa y reivindicación sucede otro en el cual 
~l yo tiende a hacerse valer y a recibir aprobaciones. El pequefto 

desea ser seductor a los ojos de otros y para su propia 
satisfacción, por lo que se afirma que es una edad de narcisismo. 

Es aqu1 donde necesita nuevos méritos que quiere obtener 
retomAndolos de otras gentes. Se trata de un esfuerzo de 
sustitución personal por medio de la imitación de un papel, de un 
personaje, de un ser preferido y de quien se sienten celos. Sin 
embargo este deseo de autonomla no existe sin una estrecha 
dependencia frente a las personas del medio famlllar. (Wallon, 
1956/1971) 

6.- En Oltimo lu9ar se encuentra el estadio de Socialización, 

que de acuerdo con Wallon (en Alonso, 1985) abarca de los 6 a los 
11 anos de edad. A lo lar90 de éste se amplia y diversifica el 
panorama que existe en sus relaciones con los demás. El infante 
aprende a conocerse, se da cuenta de cu~les son sus virtudes y 

defectos, identifica y clasifica los diferentes rasgos y 

propiedades de los objetos y de las situaciones, por fin su 
conducta se ajusta a circunstancias particulares. 
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Al analizar los diferentes estadios que se suceden a lo largo 

del desarrollo infantil según Wallon, podemos comprobar la idea de 

que el nlfto tiende a la realización del adulto como ejemplar de la 

especie. 
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l. 2.- LAS TEORIF.S DEL APRENDIZAJE 

Proposiciones b&si cos: 

Proposición 1: 

Proposición 2: 

Proposición 3: 

P ropos i c i Ón q: 

El patrón da cosportoniento rroatrodo por cado 
principol11ente de su historio da reforzo11ientos. 

niño odulfo 'resulto 

Los cambios con lo •dad que suelen atribuÍrse al desarrollo pueden ':énte'nderse· 
n~jor con~ el producto.de ucue~cioa específicos.d~,, eatínuloa_,.,r._r.efor~onientos. 
51 esos 111s11os secueinc1os t!lstuv1eron o lo d1spos1c1on de loa··.ninoa·- o-:.d~ .'los 
adultos de otros edades, ellos noatroríon los 11is11os colibio'a 'de·l':dtSar·ro-.i!o'o: ·' 

Los smion~as sn lo conducto de los individuos en cuo.lquier ~;~P'.•P'oiAÓf1;,-~ d~j[ 
edad, ref l 9}on. en gran 11ed1 do los patrones de refor2on1 ento_· c~11une_~'.'.,:,.~n:.::.-~u_e_str::_o_,:/ 
cultura. Por eJenplo, o casi todos loa niños de 2 años se·· 1e's'·.'enaeño~'·a,···no i
ocercorse o los estufas; o los de 6 se les enseño:o·l~.er;_o-..l~1:.d.e_".t6 o_·,._condu'cir-: 
outo11óvi les, 'f así sucesi vo11eote. - · ,. · .·~.-

:.: . -·:, .. "?'º 
Los si11ilitudes en lo conducto de los individuos de cuol.quie~:·gr'upo_--fe 
porticulor. resultan tonto de nodelos conunee <oprend1zole ·aoc1ol) 
potron•• de roforzaoie.1to, ol 'igual que de copocidodes '••toros· y coqno 
co11parti dos. 

daci ./ 
o nó . de 
citivos 

Principales representantes: B.F. Skinner v A. Bonduro 
Noto: Tooodo de Bee H. Y S. Mi tche 11 ( 19sqf1987) 



B,F. SKINHER 

Considerado coao uno de los principales teóricos del 

aprendizaje, Sklnner (en Bee y Hltchell, 1984/1987) no rechaza el 

.... , !!actor blológlco como un determinante del desarrollo humano, ya 

·., .. , 

que acepta que las hormonas, las propensiones o las tendencJas 
heredadas pueden afectar la conducta; no obstante suele destacar 

al factor ambiental como la causa principal que provoca el 

comportamiento que observamos en los individuos, sef'ralando que 

estos factores externos resultan altamente slgnlflcatlvos en el 

proceso del aprendizaje. 

Basado en esta idea, Sklnner (en Leahey, 1980/1982) distingue 2 

tipos de conducta aprendida, definiendo a la primera categoria 

como aprendizaje respondiente, el cual se considera básicamente 

reflejo, debido a que el organismo responde automáticamente al 

est1mu1o que lo antecede; mientras que a la segunda categoria la 

denomina aprendizaje operante, ya que se fortalece o debilita la 

conducta por medio de los eventos o consecuencias que siguen a la 

respuesta. Sin embargo se percibe en el autor un mayor interés por 

la Oltlma categoría, al seftalar que los cambios con la edad que 

suelen atribuirse al desarrollo, pueden entenderse mejor como el 

producto de secuencias especificas de estimulas y reforzamientos, 

o de recompensas y castigos, exponiendo los siguientes principios: 

l.- Cualquier conducta que es reforzada o fortalecida será. más 

susceptible de ocurrir de nuevo en las mismas o en situaciones 

simila~es. Existen 2 tipos de reforzamlentoi 

a) Los Reforzamientos Positivos son consecuencias halagadoras 

como un cumplido, una sonrisa, alimento, un abrazo o la atención. 

En cua1quler momento que se presenten es probable que el pequefto 

trate de repetir cualquier situación que haya producido tales 

recompe neas, 
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b} Por el contracto, los Reforzamientos Negatlvos son hechos 

desagradables, que al ser eliminados tienden a 

cualquier esfuerzo que se haya realizado para 

fortalecer 

hacerlos 

desaparecer. Un acto que ejempllflca claramente este tipo de 

reforzamiento, es el eliminar la costumbre de mantener sentado en 

el bafto a un infante por largo rato, cada vez que avisa sobre sus 

necesidades excretoras. 

Un tercer concepto utilizado en el Condicionamiento Operante es 

el del Castigo, el cual normalmente lntenta debilitar cierta 

conducta por medio de su aplicacl6n, como por ejemplo pegarle a un 

nlfto cuando presenta un berrinche, con la finalidad de eliminar 

ltste. 

2.- Cuando se refuerza a un pequefto en algunas ocasiones, 

aunque no todo el tiempo (procedimiento que recibe el nombre de 

Reforzamiento Parcial) no sólo se ve fortalecida su conducta, sino 

que se torna aOn mAs dificil de elllftinar. Si algunas veces 

reforzamos a nuestros hijos por sus buenas calificaciones, peco no 

siempre lo haceraos, es probable que ellos incrementen la afinidad 

por el estudio para complacer a sus padres. De acuerdo con la 

teorla del Aprendizaje, lo anterior resultar!a muy probable, ya 

que asegura que una respuesta parc1al~ente reforzada es altamente 

resistente a la extinción (o a la eliminación). 

l.- Los reforzamientos no siempre tienen que provenir del 

exterior. También existen reforzadores internos denominados 

Recompensas o Reforzamientos Intrinsecos, que comprenden aspectos 

como el placer que un ni~o siente cuando finalmente descubre cómo 

dibujar una estrella. El orgullo al descubrir este tipo de 

experiencias ("¡con que de esto se trataba!") son reforzamientos 

poderosos. 

Como punto final podemos sena.lar que el desarrollo 

términos de Skinner, consiste en minimizar las 

adversas y aumentar el control benéfico de nuestro 

21 
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condiciones 

ambiente, 



Esclareciendo nuestro pensamlento, lograremos utilizar mejor las 

herramientas de que disponemos para predecir, mantener y controlar 

nuestra propia conducta, 
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A. BANDURA 

Los enfoques en términos del aprendizaje social (de acuerdo con 

Bandura, 1963/197~) al contrario que las teorías en términos de 

estadios, ponen de relieve las diferencias existentes entre los 

individuos, y a la vez la continuidad en el desarrollo de un mismo 

orqanlsmo, prediciendo que los cambios bruscos en la conducta de 

una persona de determinada edad sólo pueden deberse a alteraciones 

bruscas en la instrucción social y de otras varlab1es blol6glcas o 

ambientales relevantes, que se presentan rara vez en la historia 

durante los aNos anteriores a la edad adult~. Por tal motivo el 

autor resta relevancia a la definición dP. etapas del desarrollo, 

seftalando mAs bien que a lo largo de toda la vida, la imitación 

juega un papel importante en la adquislción de la conducta, ya que 

al mirar el comportamiento de los demAs y las consecuencias de sus 

respuestas, el observador puede aprender acciones nuevas o variar 

las caracteristicas de algunas que se encuentr.an ya establecidas, 

y sin realizar por si mismo 11ingón acto manifiesto, logra llegar a 

conocer en algunos casos, tanto como el ejecutante mismo. 

De este modo, los nlftos suelen adquirir diferentes roles a 

trav•s de la imitación, dependiendo de la cultura a la que 

pertenezcan, ya que los padres acostumbran suministrar a sus hijas 

diversos tipos de juguetea (como vajillas, muNecas con cunas, 

utensilios de cocina y otros articulas del hogar en miniatura) que 

fomentan la conducta imitativa del rol adulto femenino, mientras 

que a los hijos les proporcionan juguetee de construcciones y 

artefactos mecánicos que se relacionan con los roles ocupacionales 

del varón. 

Es asi como al emplear juguP.tes que fomentan la imitación de 

los adultos, los pequeftos suelen reproducir no sólo las formas de 

comportamiento propias de los mismos, sino también las pautas de 

respuesta caracteristicas de sus padres¡ sus actitudes, maneras, 

gestos e incluso tonalidades de la voz, que agu6llos nunca han 

23 



Intentado enseftarles directamente. Sin embargo se ha comprobado 

que el aprendizaje imitativo no se limita a la adopción de roles 

vocacionales y ocupacionales propios del sexo; más bien se 

extiende a todos los aspectos de la vida humana. 

Aungue es evidente que en la sociedad actual gran parte del 

aprendizaje se nutre aún de la representación de modelos reales, 

con los avances de la tecnología, de los medios escritos y 

audiovisuales, se concede cada vez mayor confianza al uso de 
modelos simbólicos, los cuales pueden presentarse mediante 

instrucciones orales o escritas, plAsticamente o por combinación 

de ambos. Estos modelos se distribuyen en las peliculas, la 

televisión y otras exhibiciones visuales que no suelen acompa~arse 

de instrucciones directas al observador. Dichos medios ejercen una 

influencia siqnificativa en la conformación de la conducta y en la 

modificación de las normas sociales de los niNos y adolescentes. 

Por otra parte, dentro de la educación se ha prestado gran 

atención al uso de modelos ejemplares por parte de los padres, los 

que pueden presentarse al infante a través de una descripción 

verbal, plástica o si ya se conoce la conducta del modelo, 

simplemente haciendo referencia a él y a una o mAs de sus 

caracter1sticas, pudiendo utilizar una amplia gama de modelos 

(desde los héroes nacionales o villanos hasta miembros de la 

familia inmediata del ni~o o de su vecindad). 

Los modelos ejemplares pueden ser positivos, cuando los padres 

ponen como ejemplo del comportamiento para su hijo a otro niNo o u 

un adulto, o bien negativos cuando eligen actitudes atributos 

indeseables de determinada persona, seffalando con frecuencia sus 

consecuencias para el modelo, y exhortando al infante a no seguir 

sus huellas. Estos modelos ejemplares tienden reflejar normas 

sociales, y de tal forma sirven para describir mostrar con 

diversos grados de detalle, la conducta apropiada ante situaciones 

de estlmulación especificas. 
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como punto flnal podemos aclarar que aquéllo que se aprende 
mediante la observación, se ve afectado a su vez por las 
capacidades motoras y cognoscitivas del observador, de manera que 
los menores de diferentes edades logran aprender cosas dlstintas a 

partir de un mismo modelo. 
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::: 

t. 3. • LAS TEORIAS PSICOANAL ITICAS 

Proposiciones básicos: 

ProposieiOn f: 

Pro pos i ci Ón 2: 

Proposición 3: 

Propoaición 1f: 

El individuo dirige tundo11entol11ente au vido o lo grotific~ción de loa instintos 
bÓs i e os. 

Codo individuo poso por uno serie d9 etapas distintoa en el Curso del desarrollo. 
Estos etapas estón r.z.gidos por lo nodurocfón del sieteno nerviOso, Y por los 
co11bios en los requeri11ientos culturales. '/:.: · 

:,.,::. :)' 

Yo seo q•Je l·Js exigen?1oa de uno etapa particular, ~~i~~,~
1

:;}~f¡$·~.e.c.ha··a'.·,.c·a·ir.ple.to1unte 
o que loe toreas ter111nodos dep&ndon de loa r.e~P~.e.:st~i 1:}~,e, _ra·~'gente, qu,e·.:--rodeo al 
individuo en es e 11011 en to. :-,:,,. ;r .. :~:-.;r:·::.\ 1;J¡¡.¡r,;:::· ··1;,:-·' · .-.¡_:· 

. ', .. :·"·,:::·_;;;_,~f!~-'<_: ~.;~·:, ·,_ '.•' ,j:·,:. •' 
Cual9uier etapa qve esté incorrplílta deiarÓ un í-&si.duo·:d9· un. objetivo. no logrado. 
qu& 1nt•rforirá con lo conpl•••ntoción de,to~~os:Ó':(to'ko• po,ahrio)'oao' 

Principales representantes: S. Freud. ¡;, Froud, 1.1. Mohler, R. Spitz r O.U. Uinnicott 
Noto: Tomado da Bee H. Y S. Uitchell <!98~1!987; 



S. FREUD 

Freud (an Padi1111n y PraQQr 1 1976; en Barón y cols., 1981/1985) 

elaboró la primera teoria dinamieista de la personalidad. Estaba 

convencido de que la conducta no es fruto de la casualidad, sino 

que todas las acclones, palabras y pensamientos se deben a una 

causa identificable. Describió el desarrollo humano como una serle 

de etapas divididas según las distintas maneras de obtener 

corporal en diversas edades, por lo tanto los rasgos 
personalidad adulta dependen de lo que sucede en cada una de 

etapas. 

Las fases que el autor propone son: 
a) Etapa Ora l. 

placer 

de la 

esas 

Desde el nacimiento, tanto las necesidades como su 

~atisfacción, se concentran principalmente los labios, la 

lengua y mAs tarde en los dientes, resultando asi la boca la 

primera fuente de placer. De esta manera, el impulso básico del 

infante consiste en tomar sus alimentos para calmar las tensiones 

del hambre y la sed. Durante dicho proceso es acariciado, mimado, 

mecido y consentido, dando como consecuencia la asociación del 

placer y la reducción de la tensión, mediante la alimentación, La 

boca es pues la primer Area del cuerpo que el nino puede 

controlar, enfocando la mayor parte de la energia libidlnal a esta 

Area; por lo cual, algo de esa energ1a queda permanentemente unida 

a lo~ medios de satisfacción oral. Cuando se consiente en exceso 

al nlf'io, o debido a traumatismos a lo largo de la etapa, se le 

puede desarrollar una personalidad oral que ae caracteriza porque 

el adulto se hace dependiente, conformista, confiado y alegre. 

b} Etapa Anal. 

Por lo general, cuando el infante cumple un af"lo de edad, los 

padres deciden que ya es hora de que controle esfinteres, y 

empiezan a enseftarle que debe dar aviso y contenerse hasta llegar 

al baNo. La defecación le produce placer, pero el nlfto ha de 
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aprender a esperar el momento y el sitio socialmente aceptables. 

La etapa anal es as1 la primera vez en que se pone un obstáculo 
deliberado al placer infantil. Se le prohlbe jugar con los 

excrementos y por eso recurre a sustitutos, provocando que las 
personas con carácter anal sean obsesivas en el ahorro y en la 

colección de dinero, estampillas o mariposas. Al adiestrar un 

niNo para que controle sus esflnteres se le inculca el gusto por 

la limpieza, de ahi que el individuo anal sea ordenado, pulcro y 

se empeNe en poner cada cosa en su lugar. En este periodo el 

pequeNo tiene la primera oportunidad de rebelarse contra sus 
padres, ensuciándose o negAndose a defecar, Como resultado el 

adulto anal será terco, tenso y verbalmente agresivo. 

e) Etapa Fálica. 

Más o menos a la edad de 4 aNos se inicia el periodo fAlico, 

durante el cual el menor descubre que obtiene gratas sensaciones 

al tocar sus órganos genltales. Freud afirma que los impulsos 

sexuales del infante se dirigen hacia el progenitor del sexo 

opuesto como parte de sus fantasías. A este fenómeno el autor lo 

denomina el Complejo de Edipo. El pequeNo presiente que su padre 

se enojarla si llegara a enterarse de sua deseos y que lo 

castraría como castigo. El terror ante este hecho le hace deducir 

que la única solución razonable es renunciar a la atracción sexual 

por su madre e intentar tomar de modelo a su padre. De esta forma, 

para identlf lcarse con él, debe aceptar y adoptar todos sus 

valores. Si el conflicto no se resuelve, el adulto tenderá a ser 

un homosexual o bien una persona cuya ~nica motlvación será el 

sexo. 

d) Etapa de Latencia, 

A los 6 aftas de edad aproximadamente, ya encuentran 

establecldos los rasgos esenciales de la personalidad, en función 

de lo que ha sucedido en las primeras etapas psicosexuales. 

Desde ese momento hasta la pubertad, hay un periodo en el cual los 

niftos pierden interés por las cuestiones sexuales, y se dedican a 

compartir los intereses de sus compaNeros del mismo sexo. 
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e) Etapa Genital. 

La persona madura alcanza esta etapa, cuando se han superado 

todas las anteriores satlsfactor1amente, cuando el apetito sexual 

se mezcla con afecto y se asumen los papeles de adulto. 
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A. FREUD 

Una parte importante de su teoría se basa en el concepto de las 

"lineas del desarrollo", las cuales define como cualidades 

históricas, que unidas nos brindan un panorama convincente de los 

logros de un ni~o o de los fracasos en desarrollo (Freud, 

1965/1986). Son establecidas tomando en cuenta 3 aspectos; 

a) Etapas 

genital). 

Psicosexualea (oral, anal, fálica, latencia y 

b) Impulsos agresivos relacionados con las etapas anteriores 

(oral= morder, escupir, devorar; anala torturas sAdicas, 

golpear, patear, 

dominante J. 

destruir; f.illca= conducta arrogante y 

e) Escrutinio del yo y superyó, por medio de signos que 

indiquen su atraso o avance. 

Una vez estudiados los aspectos anteo mencionados, se puede dar 

paso a las diferentes lineas del desarrollo que son: 

I.- De la Lactancia a la Alimentación Racional. 

El bebé recién nacido es alimentado al pecho o mediante 

biberón, de acuerdo con las exigencias del a111biente, a travós 

de un horario fijado por la madre o por las demandas del pequeno. 

En esta etapa se presentan los primeros trastornos ya sea debido a 

largas esperas de hambre, por una ingestión forzada o bien por 

racionamientos de la comida. Posteriormente se pasa a una segunda 

fase llamada del destete, la cual consiste en retirar gradualmente 

el biberón al infante, y sustituirlo por alimentos sólidos. Sin 

embargo si éste es forzado o en forma abrupta, se ve reflejado en 

las dificultades presentadas ante la ingesta de comida, 

reclbl~ndola con ~esagrado. La tercera etapa refiere al 

comienzo del entrenamiento para que el pequeno coma por si 

por medio del uso de utensilios o manipulando directamente 

mismo, 

los 

alimentos. El siguiente paso consiste en ensettarle ciertos modales 

para comer, que •l no entiende aOn, provocando dlflcultades entre 
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la madre y el hijo. H~s tarde r1 urante el perJodo ed1plco, surgen 
fantas1as determinadas por ciertas ideas sexuales falsas en los 
infantes {como la insemlnación por la 

relación madre-comida. Finalmente se 
boc;i), desapareciendo la 

presenta una disminución 
gradual de la sexuallzacl6n en la alimentación, determinAndose los 

hAbitos de ingesta, al igual que la preferencia por ciertas 

comidas y bebidas, dando lugar a una aceptación racional de las 
mismas. 

II.- De la Incontinencia al Control de Esfínteres. 

En un principio el infante se encuentra en total libertad 
con respecto a sus evacuaciones, pero con el paso del tiempo, 

tanto la madre como la familia y la sociedad, comienzan a 

presionarlo para que controle sus esf! nteres, Durante esta fase el 

ntno considera las heces como un objeto precioso, mientras que por 

otro lado, posee impulsos agresivos que constituyen un camino para 

descargar sus desilusiones. El logro en el control va a estar en 

función del tipo de madre, que puede ir desde la comprensiva hasta 

la rigida. Posterio:cmente llega a aceptar actitudes de su 

progenito:ca y del resto de las personas que lo rodean por medio de 

identificaciones, transformando el control en un concepto interno 

basado en las represiones de los dLseos. Como último paso, se 

alcanza el control total de esfinteres de una manera inherente. De 

esta etapa dependen cualidades de. la personalidad tan valiosas 

como la puntualidad, el orden, la escrupulosidad, etc. 

III,- De la Irresponsabilidad hacia la Responsabilidad en el 

Cuidado Corporal. 

Durante los primeros meses y de acuerdo a un proceso de 

maduración, el bebé dlrige la agresividad que presentaba contra sl 

mismo {morderse, rasgunarse) hacia el exterior, estableciendo as! 

barreras contra el dolor. Poco después se empiezan a fortalecer 

las funciones del yo encargadas de proteger al ni~o 

tales como la orientación en el exterior, la 

del peligro, 
comprensión de 

causa-efecto y el control de deseos peligrosos. La óltima etapa se 
caracteriza por la aceptación voluntaria en el infante de las 
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normas de higiene, lo que puede ser consecuencia 

sentimientos de culpa o angustia de castración, 
vigilar la seguridad de su cuerpo. 

IV.- Desde el Egocentrismo al CompaNerismo. 

del miedo, de 

motivándolo a 

Inicialmente los pequenos suelen ignorar a otros infantes, 

caracterizándose por un gran egoísmo y narcisismo con relación al 

mundo externo. Con el transcurso del tiempo empiezan a considerar 

a los demás como juguetes que se pueden manipular o desechar en un 

momento dado. Algunos anos mAs tarde perciben los otros como 

colaboradores para realizar una tarea en común, hasta llegar a un 

punto donde se les ve como socios con derechos propios, con los 

cuales se puede competir, amar u odiar, identificar y respetar sus 

deseos. 

v.- Desde el Cuerpo al Juego y al Trabajo. 

En las primeras fases de vida el juego proporciona un 

placer erótico, debido a que se lleva a cabo en el propio cuerpo o 

en el de la madre, sin que exista una clara diferenciación entre 

ambos. HAs tarde las propi~dades del cuerpo se desvían a un objeto 

en particular, de consistencia suave (objeto de transición} para 

pasar posteriormente a un Interés menos específico de varios 

objetos. Después de algunos aNos se utilizan materiales de juego 

que sirven para fortalecer las funciones del yo de la siguiente 

manera: 

a} Juguetes que permiten el llenado y vaciado, el abrir y 

cerrar, con los que se desplaza el interés por los 

orificios del organismo y sus actividades. 

b) Juguetes que ruedan, estimulando la motrlcidad. 

c) Haterlales para construir y destruir, relacionados con la 

fase anal, 

d} Juguetes que sirven para expresar actitudes masculinas o 

femeninas, 

La satisfacción del juego por si mismo deja 

gratlficaclón del producto final, pasando por 
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actividad lúdica al trabajo cuando: se adquiere el con~r.ol de los 

impulsos agresivos empleándolos de manera constructiva, se 

realizan planes basado~ en el interés por el producto final mAs 

que en el placer, y se actúa de acuerdo con el principio de 

realidad más que con el de satisfacción. 
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H. HAHC.BR 

Hahler (en !salas y cols., 1976) ba·;.ida rn las investig:tr:iorw.:; 

que reallz6 con nif"ios pslc6tlcm;, dividir", a dichos des6rdene5 

mentales en psicosis autistas y psicosis slmblól·tcas, en las 

cuales se apoyó para proponer una analogia con los acontecimientos 

que se presentan durante e 1 pr lmer af'io de v 1 da. De esta manera 

sostuvo que la psicosis autista, puede describir claramente el 

proceso transcurrido en las primeras semanas del lnfaute, es decir 

que el peque~o es incapaz aún de percibir emocionalmente a su 

madre co~o persona o como representante de la realidad externa, y 

por lo tanto no la distingue todavia de cualquier otro objeto 

inanimado. La autora denom i n6 a la anter lar, por carecer de 

objeto, la etapa autista del desarrollo. 

La misma afirma que, con el paso del tiempo, el nlffo pasa de 

una mente indiferenciada a poseer una representación mental de la 

111adre y de él fundida una sn la 1 má.gen ¡ sin embargo la 

percepción de ella como un objeto diferente de si, no ocurre hasta 

algunos meses después. En este periodo el objetivo bAsico es el 

establecer una relación simbiótica, al igual que iniciar la 

separación de dicha simbiosis. La segunda etapa del desarrollo 

abarca aproximadamente del segundo mes al sexto u octavo. 

Asi, alrededor del cuarto y quinto mes, detectamos que el 

peque~o se encuentra en el punto prlnclpal de la fase simbiótica, 

en donde él y su madre son todavía una unidad coma representación 

mental, Aqui donde comienza el proceso de 

separaclón-individuaclón, en donde la lmágen única madre-hijo 

tiene que fragmentarse para dar lugar a 2 imágenes distintas: por 

una parte la del nl~o y por otra la de la madre. Este proceso 

gradual se concluye cerca de los 36 meses de edad, y a su vez estA 

dlvldldo en varias fases, de las cuales las que abarca el primer 

ano de vida son: la subfase de Dlferenclac16n 

Ejercitación. 
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La primera tiene como meta el inicio de la separaclón 

simb16tica, y se caracterlza porque la atención del lnfante 

comienza a dirigirse a su medlo, reall~ando una exploraclón 
prlmordlalmente de tipo tactll, precedida de una tnvestlgaclón 
exhaustiva del peque~o con su propio cuerpo, 
posteriormente hacia el exterior a través de su 

para dlrlglrla 

boca y toda la 
reglón oral, al lqual que de la piel, pues son los órganos que se 

activan en primer lugar en dicha exploración. Mediante estos 

mecanismos y con la ayuda de la ~emorla, el infante es capaz de un 
logro paulatino, que consiste en delimitar su propio cuerpo, dónde 

empieza y dónde termina. De la misma forma, cuando empieza a tocar 

a la madre con sus manos y a captarla con la vista, sus 

percepc1oner. Be van asociando en la mente hasta alcanzar el 

pensamiento, mediante el cual se percata que su progenltoza y ~l 

son 2 entidades dlferentes. 

La segunda subfase llam~da de Ejercltaci6n abarca del sbptlmo o 

d~clmo mes, hasta los quince o dieciseis mese& de edad. Al inicio 
del perlado el ni~o empieza a alejarse fisica~ente de la madre a 

través del gateo, pero en este alejamiento es necesario establecer 
una distancia óptima entre ambos, en la cual ella debe permanecer 

en su campo visual o auditivo, de tal forma que el menor después 

de trasladarse, pueda volver fAcilmente hasta su progenitora para 

tocarla, verla y sentlrla, fenómeno que ha sido denominado de 

Reabastecimlento. 

Posteriormente, al alcanzar el peque~o la locomoción erguida, 

ae presenta una diferenciación corporal más rápida entre los 2, 

unida a una asociación signlficativa madre-hijo, al igual que 

una evolución del lenguaje. Es asi que al caminar, su mundo se 

expande en gtan medida, pudiendo alejarse fislcamente a mayores 

distancias; ain emba~go la representaclón mental del 

objeto-madre, todavia no logra ser permanente. 
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R. SPITZ 

Este autor propone que podemos dividir el primer a~o de vida en 
etapas: La Etapa Sin Objeto, la del Precursor del Objeto y la 

del Establecimiento del Objeto Llbldlnal~ 

a) La Etapa Sln Objeto, 

Abarca aproximadamente los 2 prlmeros meses de vida. Durante 

la ~l&ma, la mente se encuentra en un 

conteniendo la representac16n mental de los 

estado lndtferenclado, 

lmpulsos, El reclón 

nacido todavia es incapaz de diferenciar una cosa de otra, un 

objeto externo de su propio cuerpo, o bien el medio ambiente como 

algo separado de si mismo, percibiendo al mundo exterior y a bl, 

como si formaran una sola unidad. Esta fase recibe su nombre, 

debido a que en la mente del ni~o, no existe una imáqen que 

corresponda a la madre, y menos una de él como Lndivlduo. La madre 

aón no ae distingue de un objeto inanimado. 

Spitz (en Isatas y cols., 1976) atlrma que la percepción es un 

proceso que tiene que ser aprendido. En un principio utiliza la 

palabra recepción, para referirse a la función mediante la cual el 

Infante recibe una estlmulación masiva que no puede percibir; s1n 

embargo, conforme va avanzando el desarrollo neurológico y el nlNo 

va aprendiendo a captar los estimulas, logra alcanzar asimismo la 

percepción de un modo gradual. 

Por otra parte, el ser humano deposita en su memoria recuerdos. 

Cada uno de ellos es transformado en una experiencia positiva 

negativa, y al sumarse proporcionan a la ~ente una estructura. 

Ahora blen, la reciprocidad existente entre madre e hljo cimentada 

en la protección singular del pequeNo, aporta un clima emocional 

especlfico entre ambos, que va transformando poco a poco los 

estimulas indiferenciados en senales sign1ficatlvas; permitiendo 

al beb• de 2 meseo comenzar a percatarse de su medio exterior~ de 

tal forma que todo lo que hace la madre con él (allmentarlo, 
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cambiarlo, mecerlo) tlene en común el hecho de que ella expone 

constantemente su rostro, siP.ndo éste el estimulo vlsual ofrecido 

al lnfante con mayor frecuencia en las prlmeras semanas de vida. 

Lo anterior resulta esencial en el desarrollo, debido que los 
primeros recuerdos asociados con la satisfacción de las 

necesidades básicas, se encuentran relacionados con el rostro 

materno, fenómeno que dará lugar posteriormente a la siguiente 
fase. 

b) La Etapa del Precursor del Objeto. 

Spitz, en sus estudios experimentales realizados en 

guarder!as, observó que alrededor de los 3 meses de vida, exist!a 

la presencia de una sonrisa en el bebé; dicha sonrisa aparecía 

ante la cara de su madre o de cualquier otra persona; sin embargo 

era necesario que se cumplieran ciertas características, como que 

el rostro estuviera de frente y en movimiento, siempre y cuando 

encontraran visibles los ojos, la nariz y el mentón. El autor le 

otorga a esta etapa el nombre de Precursor del Objeto, debido a 

que el infante ya es capaz de conocer una parte del rostro humano; 

pero la respuesta no es especifica a la madre, sino únicamente a 

una parte de ella. 

De una mente totalmente indiferenciada, pasa asi a una mente 

que posee ya restos de inemor la, relacionados con la experiencia d,e 

la satisfacción proporcionada por la madre, y provocando la 

respuesta sonriente del bebé ante la faz humana, Como consecuencia 

el Precursor del Objeto ha quedado establecido ya en la mente. A 
este suceso es a lo que el autor denomina el Primer Organizador. 

c) El Establecimiento del Objeto Libldinal. 
Se presente aproximadamente entre los 7 y los meses de 

edad, y se basa en el hecho de que al acercarse un adulto al 

nlfto, este último puede reaccionar de diversas formas tales como: 

bajar la cabeza sin interesarse, taparse el rostro con sus manos o 

cobijas, llorar o mostrar una angustia evidente, lo cual se 

desvanece cuando lu madre se acerca a ól. La misma reacción 
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observa si la progen l tora cargando a éste, lo pasa a los brazos de 

otra persona, desapareciendo la respuesta al ser. tomado nuevdmente 
por ella. Spitz le ha llamado al fenómeno "la Angustia del 

Octavo Hes", explicando que la causa de lil presencla de dichas 

manifestaciones, es que el niNo ya puede diferenciar el rostro de 

su madre de otras caras, y al perderlo de vista slent:~ que ella lo 

ha abandonadÓ. Al proceso anterJor lo d~nomina el Segundo 

Organizador. El autor agrega que para llegar este punto, el 

infante necesita poseer una buena cantidad de recuerdos, basados 

en la satisfacción de sus necesidades, principalmente rn~ñJante la 

a1Jmentacl6n. El peque~o se da cuenta que es necesario que alguien 

venga de afuera para proporcionarle el alimento y disminuir su 

sensación de hambre, debido a que ónicamente succionando su dedo, 

él no se la pu~de quitar. Dicha asociación da origen al 

pensamiento y lo lleva 

independiente de s! mismo. 

concluir que la madre ~s un ser 

Aqu1 es donde se logra la diferenciación entre el medio 

ambiente y el medio interno, empezando a cstJblecer el principio 

de realidad, que se acampana por primera vez del empleo de la 

palabra "no''; retomada a través del afán de la madre por proteger 

al pequeno de peligros nuevos, debido al desplazamiento que ya 

presenta, y conduciéndola a utilizar la misma con gran freruencia; 

siendo adoptada a fin de cuentas por. el infante, guíen le otorga 

un significado de rechazo, con lo cual la palabra adquiere por 

primera vez una función simbólica dentro del lenguaje. A dicho 

proceso Spltz lo denomina el Tercer Organizador, con lo que 

termina su descripción del desarrollo del primer aNo de vida del 

nif'lo. 
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D. W. WINNICOTT 

Es de todos conocido el hecho de que los bebés recién nacidos 

acostumbren utilizar el dedo o los pulgares para estimularse 

oralmente, para satisfacer sus instintos 

cierta seguridad o tranquilidad. (Wlnnicott, 

y para experimentac: 

1972) De igual 

forma sabemos que después de algunos meses, estos mismos bebés 

encuentran placentero el jugar con munecos, por lo que la mayor 

parte de las madres les ofrecen un objeto 

af iclonen él, present~ndose una 

espec la 1 

relación 

para 

entre 

que se 

ambos 

acontecimientos, separados por un intervalo de tiempo. 

Es as! como a lo largo del desarrollo de 

aparece a diferentes etapas una tendencia 

nino pequeno, 

incorporac: en 9U 

historia personal ''objetos-distintos-que-yo", los cuales en cierta 

medida representan al pecho materno, dando como resultado un 

suceso peculiar denominado ttFenómeno Transiclonal", Ahora bien, es 

importante aclarar la diferenciación que existe entre el 

de Fenómeno Translcional y Objeto Transiclonal. Se 

concepto 
dice que 

durante el fenómeno autoer6tlco de la succL6n del pulgar, puede 

presentarse uno de los casos siguientes: 

a) Que con la mano libre el bebé tome un objeto exterior (una 

parte de la sábana o una frazada) y lo introduzca en su boca 

junto con los dedos. 
b) Que aferre un trozo de tela y lo succione de alguna manera 

(entre los objetos empleados se encuentran las servilletas y 

los pa~uelos, dependiendo de lo que se tenga al alcance de 

la mano) o bien gue no lo succione. 

e) Que arranque lana, 

durante esta actlvidad 

la reóna 

(suele ser 

y la use para 

menos comón el 

trague hasta provocarse algún trastorno). 

acariciarla 

que la 

d) Que se produzcan movlmlentos de masticación, acompa~ados por 

sonido~ balbuceos, notas musicales, etc. 
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Todas las experiencias anteriores por lo com~n, van acompaMadas 
por la formación de pensamientos o fantas1as, debido a lo cual 

estos fenómenos se les denomina Transicionnles, y aparecen desde 

los 4 ó 6 meses hasta los 8 6 12. 

Por otra parte, al estudiar a un bebé podemos detectar algún 

fenómeno u objeto (un punado de lana, la punta de un edred6n, una 

palabra, una melodía o una modalidad) que llega adquirir una 

importancia vital para el nino pequeNo en el momento de irse 

dormir, al grado de que se convierte 1Jna defensa contra la 

ansiedad, particularmente contra la de tipo depresivo. De esa 

manera el niMo encuentra un objeto blando o de otro tipo que le 

sirve como defensa, y entonces se transforma un Objeto 

Transicional, que pudo haber aparecido en la primer infancia y 

persistir hasta la nlNez, manifestAndose nuevamente al presentarse 

la amenaza de una privación. 

Es asi que en el transcurso de su vida, ~l varón poco poco 

va sintiéndose atraido por ciertos juguetes duros, mientras que 

las niMas muestran preferencia por los ositos y las mu~ecas. Sin 

embargo, algunas veces no se presenta el fenómeno del Objeto 

Transiclonal separado de la madre misma, ya sea porque el bebé se 

siente tan perturbado en su desarrollo emocional que no le resulta 

posible gozar de dicho estado, o bien porque se rompe la secuencia 

de luu objetos u~J~oa, 

Algunas de las características que se consideran 1mportantes en 

la Relación Transicional son las siguientes: 

1.- El bebé adquiere derechos sobre el objeto, los cuales son 

aceptados por el adulto. 

2.- El objeto es acunado con afecto, al mismo tiempo gue amado 

y mutilado con excitación. 
3.- No debe cambiar nunca, al menos que el beb~ decida lo 

centrar lo. 
4.- Debe sobrevivir al amor instintivo, asi como al odio y a la 

agresión pura. 
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S,- Al pequel'So debe pürecerle que irradia calor, que se mueve, 

que posee cierta textura, que hace algo que parece 

demostrar que tiene una vitalidad o una realidad propia, 

6.- Desde nuestro punto de vista proviene de afuera, pero el 

bebé no lo considera de este modo. Tampoco 

viene de adentro, pues no es una alucinación. 

7,- Se permite que su destino experll\ente un cambio gradual, es 

decir que a lo largo de los anos pierda significación, pues 

se vuelve difuso, extendiéndose a todo el territorio 

intermedio entre la realidad psJqulca lnt.erna y 

el mundo exterior real, hasta abarcar todo el campo 

cultural de un adulto. 

Hasta este punto se ha subrayado el hecho de que, cuando 

presenciamos el empleo que realiza un nil'So de un Objeto 

Transicional, o sea la primera posesión del "no-yo 11 , vemos al 

mismo tiempo la primera utilización de un símbolo, y a su vez la 

primera experiencia de juego, la cual se caracteriza por los 

puntos que a continuación se presentan: 

a) Para entender la idea del juego resulta útil observar el 

estado de casi alejamiento, similar a 

los nil'Sos mayores y los adultos. 

la 

El 

concentración de 

n il'So que juega 

habita en una reglón que es posible abandonar con 

facilidad y en la que no se admiten lntrusiones. 

b) Esa zona de juego no es una realidad psiquica interior. Se 

encuentra fuerü del lndividuo, 

mundo exterior. 

pero tampoco el 

e:) En ella el pequeno reúne objetos o fenómenos de la real ldad 

exterior, y los usa al servicio de una muestra derivada de 

la realidad interna o personal (capacidad potencial par11 

sol'Sar). 

d) Al jugar manipula fenómenos exteriores al servicio de loe 

suenos, otorgando algunos de ellos, de 

slgnlflcación y sentimientos oniricos. 

e) EKiste un desarrollo que va de los Fenómenos Translclonales 
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al :luego, de éste al :luego compartido. y de él a las 

experiencias culturales. 

f) El :luego implica confianza y simboliza al espacio potencial 

existente entre el bebé y la madre, siendo el primero un 

estado de dependencia casi abeoluta, y dando como 

consecuencia la función de adaptación de la figura materna. 

9> El :luego compromete al cuerpo debido a la manipulación de 

objetos, y a que ciertos tipos de interés intenso se 

vinculan con algunos aspectos de la excitación corporal. 
h) La excitación corporal en las zonas erógenas amenaza a cada 

momento al juego, y por lo tanto al sentimiento del 

infante de que existe como persona. 

i) Rn esencia el :luego es satisfactorio, sólo en aquellos casos 

en que conduce a un grado de ansiedad limitado. 

j) El elemento placentero del juego implica que el despertar de 

los instintos no resulte excesivo. 
k) El :luego es en si mismo excitante y primitivo. 



.. ... 

t,q,- LAS TEORIAS COGNOSCITIVAS 

Proposiciones bÓsi cas: 

Proposición t: Cado niño nace con ciHtos estrategias poro interactuar con el 011biente. Estos 

Proposición 2: 

Proposición 3: 

Propos i ci ~n lf: 

estrot.gios prioitivos son si ponto de partido del desarrollo d•I p•nsooiento. 

Lo~ ~011bios en los ia~trotegios prinitivos ocurr~n º· ~edido que ~I pequ~~o 
os1111 lo nue.,•os expH1enc1as r adopto los utroteg1oa or1g1nolea. Lo 1nterocc1on 
octivo con o)/ onbiente. t!ls un ele1rnnto eaenciol de esto progreeión. 

Durante los años de niñez r odoleecencio, el infante desarrollo un~, ~erie de 
"teor1os" o ''11odelos" del nund? basados en !,1 nivel ,de co11prens1on que ho 
alcanzado hasta ese no11ento. D1·~t1as etapas eston construidas uno sobre la otro, 
de nodo Que por 9j.;.r1plo, los optorociones concr&tos no pueden desarrollarse hoeto 
que e / niño ha dQdo gus prineros poeos del penso11i ento ~reo¡H1roci onol. 

En tanto qui: el aprender los capac1 dodes específicos Y la noduroción del cuerpo 
son ele11entos de uta progreosión en el desarrollo, el eleoento Ul.lneiol es lo 
propio construcción de lo roolidod por porto del oenor, que se pr•s&nto oedionte 
Jo expl1Jroción activo v Jo expllrinentoci Ón con el 011bitonte. 

Princi pol'8 rep•ssentont•s: J. Piog•t v J. Broner 
Noto: Tonado de Bee H. v S. Uitch&ll <198~/1987) 



J. PIAGET 

El autor a lo largo de su teoria, plantea la idea de que al 
nacer, el ni~o hereda las capacidades que le corresponden de 

acuerdo con su especie, y mantiene durante desarrollo una 
interacción continua con el medio, lo que le permite darse cuenta 

de la existencia de los objetos, asi como de yo y de la 
relación que ambos sustentan. Dicha percepción del mundo no es 

pasiva, pues a medida que éste creciendo, logra transformar 

activamente las experiencias sensoriales vividas, de acuerdo con 

sus estructuras mentales. Para lograr esta transformación cuenta 

con 2 mecanismos básicos de conocimiento que son: la Organización 
y la Adaptación. 

El primero se refiere la capacidad mediante la cual un 

organismo estructura diferentes elementos sensoriales, para formar 

un todo ordenado. El segundo está basado a su vez en el equilibrio 

de 2 proct>sos: la Aslmllac16n que implica la integracion de 

elementos externos a las estructuras internas de un individuo; y 

la Acomodación que involucra las ~odificaciones que se presentan 

en la organización interna del mismo, para acoplar una información 

nueva. Estos mecanismos se utilizan durante toda la vida, sin 

embargo van cambiando en cada una de las 4 etapas de desarrollo 

cognos~itlvo propuestas por Piaget, que son las siguientes: 

l.- Etapa Sensoriomotrlz (Del nacimiento a los 2 a~os), 

Durante estos primeros 24 meses de vida, surgen en el 

nifto algunas capacidades cognoscitivas importantes, desde aprender 

cómo actuar para resolver sencillos problemas, hasta descubrir 

que determinados actos tienen consecuencias especificas. 

Es aqui donde se introduce esta teoria el concepto de 

estadio, para explicar las formas sucesivas del proceso de 
desarrollo en el conocimiento, cuya formación estA ordenada de tal 

manera, que una vez que el pequefto ha alcanzado un estado menor de 



conocimiento, pasarA a otro de mayor. De este modo, los estadio·s 

planteados por el autor, que componen la etapa Sensoriomotriz son: 

Estadio I.- {0-1 mes). Se caracteriza por el predominio de los 

reflejos en la conducta, pero no como nimplcs respuestas aisladas, 

sino más bien como el ejercicio de una función, que puede llevar 

implicita la bósqueda de cierta satisfacción, Sin embargo dichos 

reflejos se consideran como una disposición heredada, no 

adquirida. 

Estadio II.- (1-4 meses), Se forman los primeros hábitos que 

dependen ya de la actividad del sujeto, y se encuentran basados en 

un esquema sensomotor, a través del cual la meta es alcanzada por 

una obligada sucesión de movimientos, donde existe 

diferenciación entre los medios y los fines, de tal forma que 

dichos hábitos se van constituyendo por medio de la experiencia, 

Estadio III.- (4-10 meses). Se observa una coordinación entre 

la visión y la aprehensión, lo que permite al nino tomar y 

manipular todos los objetos exteriores a su alcance. Durante el 

estadio se establece por fin una diferenciación entre la meta y el 

medio. 

Estadio IV.- (10-12 meses). A lo largo de la fase, el infante 

busca tenazmente los diferentes medios, a través de los cuales 

puede lograr un fin, intentando las diversas opciones para 

alcanzar su objetivo. 

Estadio v.- (12-18 meses). Al buscar los medios para llegar a 
una meta, el nlfto lleva a cabo un análisis para comprender 

decisión elegida en ese momento, con los esquemas mentales 

intentados anteriormente. 

Estadio VI. - ( 18-24 meses), El pequef'fo es capaz ahora de 

encontrar medios nuevos, no tan sólo por tanteos exteriores 

materiales como acostumbraba hacerlo, sino más bien por 
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combinaciones lnter lor izadas, que desembocan en una comprensión 
repentina de las cosas. 

Al finalizar la Etapa Sensoriomotriz, se mejora tanto la 

coordinación sensorial como la de respuestas fisicas del nifto; 

logrando además reconocerse como permanentes los objetos, la gente 

e inclusive a si mismo, y considerando que los hechos tienen lugar 

principalmente por medio de acciones. (Piaget, 1969/1975) 

2.- Etapa Preoperaclonal (De los 2 a los 7 aNos). 

Se le considera básicamente como un periodo de transición. 

Durante ésta el nino puede aprender ya nombres de objetos, 

clasificar las cosas en una sola dimensión y perfeccionar 

habilidades sensomotoras. Sin embargo, una de las 

características más importantes dentro de la misma, es el 

desarrollo y ampliación del idioma, asi como del Pensamiento 

Simbólico. El pequeno emplea etiquetas para designar cosas y 

acciones, pero de manera diferente al adulto, ya que utiliza una 

misma palabra para denominar a todos aquellos objetos que guardan 

clerta semejanza entre si. 

Una caracteri stica que ta1T1blén se presenta en esta fase el 

Egocentrismo, es decir que el mundo es como el infante lo percibe, 

y no puede entender que existan otros puntos de vista diferentes 

al suyo. Por otra parte, resulta muy común observar el Juego 

P.:u:alclo, que uc refiere Jl fenómeno en el cu.:.i.l v.:ii::ios nil"iua 

pueden estar en un mismo grupo utilizando objeto especifico, 

pero cada uno de ellos se encuentra jugando una cosa muy 

diferente. 

El Animismo es un proceso que se observa en esta edad, y a 

través del cual, los ninos atibuyen todos los objetos, 1a 

condición de ser vivientes y por lo tanto de poseer movimiento. En 

la Etapa Preoperaclonal existe ademAs un rasgo importante, que 
la concentración o atención dirigida hacia una parte que 

sobresale, y que caracteriza la percepción y el pensamiento, 
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produciendo en el pequei'fo imágenes mentales de situaciones y cosas 

estA.ticas. 

J.- Etapa de las Operaciones Concretas (De los 

af'los), 

a los 11 

Plaget utiliza el término de operaciones para describir las 

acciones cognoscitivas que se encuentran bien organizadas en un 

sistema especifico. En esta etapa las operaciones que el pequef'io 

realiza, están estrechamente llgadas a objetos y acciones 

concretas. El Pensamiento L6gico puede presentarse únJcamente ante 

las cosas tangibles, o ante el rescate de experiencias pasadas 

reales. 

Se dice que la etapa presenta un progreso en el pensamiento, 

debido a que el menor ya es capaz de analizar con ant1cipac16n, 

las posibles consecuencias de una acción. En el 

el Egocentrismo disminuye, de tal forma que 

presente periodo 

el infante logra 

aceptar el punto de vista de otras personas¡ adem:ts de que su 

conversación resulta cada vez más sociallzüda y puede a::si111ilar la 

conservación de la numerosidad, de la longitud, del á.rea, y 

finalmente del volúmen; es decir que posee ya la habilidad para 

comprender que el nOmero de objetos, el peso y otras c:ual idades de 

la materia no cambian simplemente, porgue alteremos su forma 

distribución. 

Por otro lado, hace posible la Descentra! lzación, dando 

lugar al pensamlento de las múltiples dimensiones de un sólo 

objeto, y presentAndose al mismo tiempo, la comprensión de la 

Reversibilidad de las operaciones, Finalmente ocurre un avance en 

la capacidad del niNo para claslflcar, formar conceptos y 

agrupar los en diferentes d lme ns iones. 

4.- Etapa de las Operaciones Formales (De los 11 aftas hasta la 

Adolescenc la) • 

Se considera la fase m.á.s avanzada dentro de las operaciones 

cognoscitivas. Ahora el joven puede pensar en forma lógica sobre 
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cosas abstractas que sólo existen en su mente, crear teorlas y 

sacar conclusiones lógicas sobre sus consecuencias, aún sin haber 

tenido experiencia directa en la materia. Al resolver problemas 

complejos de combinación, el adolescente demuestra habilidad 

para mantener varios factores como constantes y otros como 

variables. De este modo se llevan a cabo las operaciones mentales 

simbólicamente, ejecutándolas a travás de ideas, de tal forma que 

las comparaciones, las deducciones y las inferencias provienen de 

un contenido conceptual, mAs que de cosas y hechos concretos. (en 

Klausmeler y Ooodvln, 1966/1977). 
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J. BRUHER 

El principal interés de Bruner (en Hayer, 1918/1984) en el 

desarrollo cognoscitivo, se centra en la forma en que los seres 

humanos lnteractOan con el medio y representan internamente sus 

experiencias, as! como en la aparición inicial de los recursos 

para actuar sobre el ambiente y en la continuidad del crecimiento 

psiqulco, enfatizando la importancia del idioma y de la educación 

en la evolución del pensamiento. 

El trabajo de este autor proporciona un importante suplemento a 

la teoria de Plaget, sugiriendo que existen 3 diferentes modos de 

representar al mundo: 
1.- Enactlvo, representando el mundo en términos de acciones. 

2.- Icónlco, representAndolo en términos de imAgenes 

perceptuales estAticas. 

J.- Simbólico, empleando el lenguaje y los simbolos. 

Estos estilos de interactuar con el medio, se pueden 

efectuar en los primeros anos y van apareciendo en el mismo orden. 

A medida que se presentan de manera sucesiva, van 

interrelacionando y continúan durante toda la vida, es decir no 

se suspenden. 

De esta manera a partir del nacimiento, se empieza a consolidar 

la modalidad Enactiva, durante la cual el peque~o muestra 

reacciones senso-motoras significativas al ejecutar ciertas 

conductas; sin embargo lo mAs importante de todo, es que una 

repre5entac16n de tal naturaleza se lleve a cabo en el medio de 

la acción. 

Dicha representación al pasar a nuestra imaginación, permite 

precisamente la formación de la imAgen de un objeto. Al llegar a 

este punto hemos pasado a la fase leónica, donde podemos aprender 

a reconocer la linAgen de algo con el simple hecho de mirarlo. 
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El salto de la representación Icónlca a la Simbólica se puede 

comprobar a través de la adquisición del concepto de Conservación, 

el cual depende de la capacidad del niNo para comprender el 

significado de la identidad y de la vinculación de la misma, con 

la equivalencia ("si es lo mismo debe ser igual") como requisito 

previo para la Conservación, sugiriendo que la Reversibilidad 

jueqa un papel secundarlo. 

una vez expuestas las diferentes formas que posee un organismo 

para representar al mundo, podemos proponer que el desarrollo de 

éstas se baaa, según Bruner (en Klausmeler y Goodwin, 1966/196i) 

Onicamente en 3 dificultades que llevan involucradas: 

- La primera se refiere al suministro de "ampllflcadores" que 

una cultura posee en reserva, y que son las irnAgenes, las 

habilidades, los conceptos, etc. 

- La segunda tiene que vex: con 

dirigida por un individuo y las 

recaen. 

la naturaleza de la vida 

exigencias que sobre él 

- La tercera se basa en el punto hasta el cual, el hombre es 

impulsado explorar las fuentes de discordancia o armenia 
entre las modalidades del conocimiento, esto es entre la 

acción, la imAgen y el s1mbolo. 

En relación con las representaciones anterlorea, existe un 

factor de gran interés dentx:o del desarrollo cognoscitivo, que se 

refiere al esclarecimiento de las bases, sobre las cuales los 

infantes de edades diferentes claslfican las cosas, es decir cómo 

forman conceptos de equivalencia. Para tal efecto se propusieron 5 

formas distintas de clasificar: 

a) Perceptual, un nlfto hace equivalentes a 2 objetos sobre la 

base de cualidades inmediatas que saltan la vista, 

como el tamano, el color, la forma, sobre su 

posición en el tiempo o en el espacio. 

b) Funcional, se hace la equivalencia sobre la base del uso de 

los objetos {Función lntrinseca) o sobre lo que puede 

hacer con ellos (Función Arbitrarla). 
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c) Afectiva, la:5 coa.as pueden ser equivalentes sl se toma como 
base la e•oclón que sustentan, o hle.n de -.cu~rdt\ can la 

evaluación que el nif"l'o hace de ellas. 

d) Nominal, los objetos pueden clasificarse otorgándoles algón 

nombre que exista ~c11L~o del idiumd. 

e) Fiat (orden), se afirma que los objetos son iguales 

diferentes, sin dar mayor información sobre la base 

de su clasificación. 

Bruner sostiene de acuerdo sus investigaciones, que los 

pequef''i'os de 6 anos mAs que loe de edad mayor, elaboran sus 

clasiflcaclones sobre las propiedades perceptuales, sin embargo 

todos los grupos de esa edad en adelante realizan todavia algunas 

clasificaciones sobre la base de atributos perceptuales (como 

colores, taman:os o formas). Después de los 9 af'fos se produce una 

fuerte dismlnuc16n en la Clasificación Funcional Arbitrarla, pero 

la Clasificación Funcional Total (que incluye la Intrínseca y la 

Arbitrarla) aumenta a los 12 anos, presenta luego una ligera 

mengua y pos ter tormente cont Lnúa aumentando hasta los 19 af"l'os. El 

incremento de la claslflcación sobre la base de las funciones 

intrinsecas, significa que el infante utiliza menos los atributos 

de las cosas más inmediatas y perceptibles, inclinándose por las 

formas de agrupación mAs maduras. 
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COUPARACIOll RESUUIOA DE LAS~ TEORIAS ACERCA DE VARIOS ASPECTOS BASICOS RESPECTO AL DESARROLLO 
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ll. - RETROALIMENTACION A PADRES Y EDUCADORES. 

A tas caracteristlcas del nlf"io como organismo en creclmlento y 

desarrollo (Cabos, 1972/1980) debemos agregar una nueva dlmensl6n, 

el ser esencialmente un ente social. El sentido camón nos indica 

que el recién nacido no sobrevlvlria si no fuese por la 

cooperac l6n que otros m Lembros de la es pee le le br lndan. Há.s 

importante aún que la sobrevlvencla fislca es la lnteracc16n de 

otros individuos , sin la que el nlf"io nunca llegarla a adquirir 

las condiciones que definen a la persona humana. 

Realmente resulta imposible concebir al infante cualquiera 

de sus etapas de desartollo fuera de su contexto social. De hecho, 

lae tareas del desarrollo, aparecen como elementos necesarios para 

alcanzar las má.ximas ventajas que ofrece la especie. Por lo tanto, 

dentro de la etiologia de la conducta, al igual que en el 

desarrollo de la personalidad, la influencia de los factores 

biológicos se entrelaza estrechamente con la de los factores 

sociales. 

De esta manera, por razones blol6g1cas obvias, el feto humano 

sólo sobrevive por la act lvldad simbiótica que de:i;arrolla con la 

madre. Después del naclmlento tal relación se atenúa, pero 

continOa como uno de los lazos 1.ndlspensables en la constltución 

del grupo social mAs simple. Es asi, que a lo larqo de lof> 

primeros meses de vida, el bebé logra lnterna11zar poco a poco la 

figura materna en cuanto a su papel de fuente del cuidado, siendo 

la relación de éste estrlctmente, con un papel socia1 de la madre. 

Una vez que el pequef''io presenta mAs y mAs problemas debido a 

sus crecientes neces ldades, la madrP. torna 

satisfacer toda~ ellas y se ve obligada a delegar 

lnr."lpaz 

muchas de 

de 

sus 

funciones en otros elementos de la faml l la. En este momento el 

lnfante deja de ser exclusivamente una poseslón materna y se torna 

en un verdadero mlembi:o famlliar, dado el gran nómero df! 
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lntecacclones que deben sucederse entre 61 y cada uno de los demAs 

mlembto5. 

De este modo, inlcialmente la únlca posición del pequeno era la 

de pedir o no, la de requerlr la satlsfacclón dP. sus tendencias o 
no, mientras que la actividad materna era la de satisfacer o no 

tales requerimientos. Sln embargo, ahora la madre espera que el 

nl~o haga algo por si mismo, para ella responder con amor. 

Equivale esto a decir que en el presente la madre es no sólo la 

fuente de cuidado, sino también la proveedora de amor, mientra5 

que el papel social del nino se ha extendido desde el que acepta 

el cuidado materno, hasta el que hace cosas por la madre. 

Pasando el estadio de la socialización materna, el individuo 

entra en un periodo que en términos psicoanaliticos ,corresponde a 

la Fase Ed!plca. El evento crucial en esta fase, desde el punto de 
vista del pequeno, es la adopción de su papel sexual, basada en el 

hecho de que él tiene la libertad de elegir el rol ofrecido por el 

padre o por la madre, de acuerdo con su sexo, lo cual implica una 

diferenciación que no puede hacerse sino en virtud de las 

carcteristlcas propias del papel que cada uno de ellos ejerce en 

la familia. 

Es asJ como el progenitor simboliza en esta etapa, la fuente de 

los elementos que satisfacen las nuevas demandas del nlno, 

mientras que la madre continúa slendo la fuente prlnclpal de 

aceptación. Dicha distinción es posible gracias a que los papeles 

materno y paterno se sobreponen transi toi: lamente. Por otra parte, 

las demandas dirigidas al padre son gratificadas por la madre, 

provocando que la sobreposición de roles resulte bAslca en el 

desa:t:rollo de la aceptación del papel paterno por parte del menor. 

Con el fin de apoyar tal afirmación, podemos sef'ialar el 

fenómeno de que una proporción cada vez mayor de jóvenes casadas 

(Hichel, 1972/1974) con hijos de corta eddd, ti:abajen tanto.en los 

paises industriale5 capitalistas como en lon socialistas. Como 
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consecuP.ncla de ello, en todos estos paises el porcentaje dl! 

mujeres casadas en la población actlva femenlna es 

por consigulente comparten con el marido la autorldad 
mayoritario, 

del hogar. 

De manera mAs concreta, la reallzaclón del número deseado de 
hijos, la del proyecto general de la familia, el acuerdo dentro 

del matrlmonlo y la satisfacción de la esposa, son aspectos que 

generalmente se encuentran en las parejas igualitarias donde la 

mujer toma las decisiones en igual medida que el hombre. 

Por lo tanto, como la otra cara de la fase reproductiva de la 

especie requiere la presencia de un elemento masculino, la triada 
de padre, madre e hija se lntegra constituyendo la forma m~s 

simple de esa tendencia soclalizante del individuo humano, 

necesaria para la sobrevlvencla de la especie, y que en Oltima 

instancia se define como la familia. (Cobas,1972/1980) 

No obstante, la forma de la conducta 

desempeRo del papel del padre, de la 

determinada por la configuración propia de 

necesar la para el 

madre, etc. esta 

dicha familia. Asi 

pues, la maternidad, la paternidad o el papel del hljo adquieren 
significado sólo dentro del contexto de la mlsma. Vale decir, el 

grupo familiar moldea la clase de personas que se necesitan para 

la operación de tales funciones. Esta conformación de los 

lndivlduos, cada uno en su papel, es necesariamente un 

dlnámlco, ya que los requerimientos de todas 
continuamente, y can ellos su ldentldad pslcológlca. 

proceso 

cambian 

Ahora blen, desde el punto de vista saclol6glco, se dice que la 
familia es un grupo formado para suplir las necesidades sociales 

de los serP.s humanos, y estA caracterizada par una resldencla 

común y cooperación económica de sus miembros, además de funciones 

de reproducción entre 2 de ellos, adultas de ambos sexos, las 

cuales sor. socialmente aceptables. 

Es asl, coma algunas de las funciones desempeNadas por 

familia, pueden numerarse de la siguiente forma: 
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1.- Provisión de alimentos, albergue y otras condiciones 

materiales que aseguren el so~tenlmiento de la vlda 

y ofrezcan protección contra lo!:> pP.ligros ambientales. 

2.- Provisión de cercania eoclal, matriz para los 

afectivos de la interrelación familiar. 

lazos 

3.- Oportunidad para el desarrollo de una identidad personal, 

dependiente de la identidad familiar, necesaria para la 

resolución de nuevos problemas. 

4.- Provisión de patrones de conducta sexual, que han de 

preparar el camino para la maduración sexual de los 

nuevos mieatbros. 

5.- Entrenamiento para asumir el papel social propio de cada 

individuo y para la aceptación de tal papel. 

6.- Fomento del aprendizaje y apoyo para la creatividad y la 

iniciativa. 

Por otra parte, la aproxlma~lón Estructuro-Funcional de la 

familia, sostiene que ésta no es considerada como un pequeNo grupo 

aislado, sino mAs bien como un subsistema lnterdependiente que 

mantiene mOltiples lazos con el sistema social entero. 

As!, seglln la teoria de Talcott Parson (en Hichel, 1972/1974) 

la fam111a continúa siendo una unidad vital altamente 

especializada, que al ser considerada a escala macroscópica, es 

decir fuera de su función de procreación y de identif lcación 

social para con los ni~os, queda casi completamente sin 

funciones. Sin embargo, en el plano mlcroscópico de la 
personalidad, ésta ejerce todavia una función fundamental e 

irreductible (como se ha mencionado en pArrafos anteriores} 

desempe~ando el papel básico de la socialización primaria de los 

infantes, paC'a que puedan convertirse un 

de la comunidad a la cual pertenecen. Para 

dia en 

ejercer 

miembros 

esta 

función, los miembros responsables de la familia han de estar 

integrados en el sistema y deben haber adquirido también ellos, 

las ideas maestras de la cultura. 
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En efecto, se cree que el sistema social debe tender a la 

estabilidad y al egulllbrio; por consiguiente, una de las 
funciones de la familia, es socializar al nl~o con vistas a 

colaborar en dicho mantenimiento. 
socializadora tiene por objetivo en primer 

Por ello, la función 

lugar, transmltir al 

pequefto las ideas, los valores y los conceptos fundamentales de la 
sociedad. Esta función se ejer.ce bAsicamente a través de los roles 

parentales del padre y la madre, los cuales asumen también ciertos 

ro1es en o~ras eutTuct~rau sociales. 

Pero la familia no es el agente único de esta 

otras agencias como la escuela, el grupo de 

diversiones, etc., ejercen simultáneamente con ella 

socializadora del individuo. 

socialización; 

iguales, de 

una función 

Es asi que los primeros contactos extrafamiliares del nifto, se 

hacen por lo 9eneral con infantes de su misma edad en la escuela, 

quienes asumen las funciones de a9entes socializantes que la 

familia no puede proveer, por carecer de los medios necesarios de 

diferenciación estructural. En cambio, una de las caracteristicas 

'de aquélla, es precisamente su estructuración en polos de edades, 

debido a la necesidad de grupos o clases del mismo nivel de 

desarrollo, donde el eje de autoridad se extiende desde el maestro 

al alumno; de manera que el grupo escolar institucionaliza otro de 

los aspectos universales de la sociedad: además del trabajo 

escolar como tal, la escuela provee regulaciones relacionadas co11 

el vestido, los juegos, los deportes, etc. que son considerados 

convenientes para los niftos de determinada edad por la comunidad. 

Por lo tanto, la misma produce un cambio elemental 

esencialmente socializante, que lleva al peque~o desde su 

condición de representante familiar a su nuevo papel de escolar, 

de entidad social propia dentro de la comunidad de la institución. 

Esto representa una nueva división en términos de la personalidad, 

lo que implica una correspondiente reorganización de los objetos 

lnternalizados, asi como de los sistemas de valores y 
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disposiciones presentes en el nuevo grupo social, del cual el ni~o 

forma ahora parte. La·im.á.gen del padre, "el hacedor" de la etapa. 

anterior, se reproduce ahora en la imAgen de los maestros, 

apareciendo el respeto por aquéllos que "pueden hacer cosas", 

(Cobos, 1972/19 80) 

De lo anteri.or se deduce (Alonso, 1985} que el educador para 

lograr sus metas, debe ser auténtico y propiciar una relación 

personal y sincera con el infante; para crear lazos de afecto, 

confianza, aceptación y al mismo tiempo, favorecer la interacción 

positiva. Recordemos que el éxito del aprendizaje depende en gran 

parte, de un conductor que establezca las mejores condiciones para 

favorecer el acto educativo; que reconozca y estimule los logros 

de los pequel'ios; que propicie un ambiente abierto al diá.logo, la 

espontaneidad, la comprensión y el respeto, objeto de que 

estos participen, descubran, i nvest 1guen y ejerzan su 

capacidad de critlca, elección y creación. 

El maestro es en suina un orientador, un guia, un facilitador 

que crea un cllma de seguridad flslca y psicológica. Para ello 

se debe fomentar el trabajo del nll"ío en grupo, estimulando la 

cooperación, 1a convivencia, la interacción social y el 

compatterismo. Una vez terminada una actividad es necesario 

exaralnar los resultados: que el infante vea su labor, que opine 

sobre ella y que proporcione soluciones o sugerencias. 

De tal manera, los objetivos generales del papel del educador 

son 2: 

1.- Lograr la autovaloración personal (del alumno) por medio 

del conocimiento y la aceptación de si mismo y 

de los demá.s. 

2.- Desarrollar la consciencia social mediante la comunicación 

y la interacción con !'iUS compa~eros, 

Para lograr estos objetivos es necesario valerse de ciertas 

estrategias; una de ellas considerada como básica, es el diAlogo, 
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Si bien al intercamblar un mensaje se transmite lnformación, al 

mismo tiempo comunicamos una carga afectiva. Cuando se habla a un 

nif'ro, é-ste capta tan hien el tono de regaf'ro, alegria, autoridad, 
sugerencia o caril"io. Por medio del diálogo establece un 

intercambio positivo y se expresan pensamientos y emociones, 

Si el pequeNo dice lo que siente y sabe que lo van a escuchar y 

a respetar, a su vez él escucha a los demás y se da cuer' que 

algunos piensan igual, pero otros de manera diferen• Como es 

evidente, el diAlogo educativo debe crear ,11blente de 

aceptación, confianza y respeto, por lo cual es .cial que el 

educador brinde todos los dias atención especial '-• lnfante, para 
infundirle alegria y entusJasmo; que le comunique afecto y 

firmeza, con el objeto de que éste se sienta seguro y aceptado. 

Hemos estada mencionando constantemente el papel que desempeNa 

la comunicación, tanta en el seno familiar como en el escolar, 

para la formación de una adecuada personalidad en los niNos; 
sin embargo, ¿qué es a ciencia cierta la comunicación? 

La comunicación se ha definido {Haya y Hernández, 1980) como 

la transn1lslón y recepción de una información, de conceptos 

y sentimientos; en el caso mAs simple de un individuo a otro y 

en el caso más complejo, de un grupo de individuos a otro grupo. 

El ser. humano al comunicarse Involucra sus sentidos: vista, 

tacto, gusto, olfato y oldo, dependiendo de cómo se está tratando 

de comunicar; encontrAndonos con que hay varias formas de 
comunicación: verbal, auditiva, escrita, etc. 

Es importante h~cer notar que toda comunicación tiene su 
objetivo, su meta, esto es producir una respuesta. Por tanto, el 

concepto de Interacción es primordial, para una comprensión del 
proce30 de la comunlcaclón; ya que esta última 
Intento de unificar 2 organismos, de llenar la 

representa el 
brecha entre 

personas, por medio de la emisión y recepción de mens"je~ que 

59 



tengan un alqnlflcado para ambos. Es asi que el objetivo de la 

lnteracclón, es obtener una perfecta comblnaclón entre 

lndlvlduos, una capacidad de anticipar, predecir y conducirse, de 
acuerdo con las mutuas necesidades de uno y ot:ro. 

Para explicar lo anterior, se han buscado afanosamente modelos 

del proceso de la comunicación. Los modelos de comunicación más 

usados en la actualidad son: el dise~ado por Claude Shannon y el 

de David K. Berlo. Ambos contienen los siguientes elementos: 

a) Fuente, es el origen de la información de donde se obtienen 

los datos que son el punto de partida de la emislón. 

b) Transmisor o emisor, es el lndividuo o grupo que envia 

una información a otro, con el propósito de 

producir una respuesta. 

e) Mensaje, es el contenido de la información, que 

puede expresar en símbolos, palabras, imAgenes otras 

formas de expresión; que deben ser del conocimiento 

tanto del que transmite el mensaje, como del que lo recibe. 

d) Canal, es el medio por el cual se transporta el mensaje 

hacia el receptor. 
e) Receptor, es el medio o grupo al cual está destin~da la 

comunicación. La función que asume Pl rP.r.P.ptot, es la dP 

analizar e interpretar la información recibida. 
f) Reacción, entre los que se dan en el proceso de 

con1unicacl6n, la reacción dt!l recaptor la que 

mAs nos interesa, y~ que indica si ~e ha comprendido el 

mensaje en todos sus términos. 

[----@~~~~]---] 

~~~~~~J--------E~~~~~~~~~J----- -~~~~~~~]---- --E~~~~~~~J 
[ REACCION ] 

----------------------------------
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El aspecto mAs trascendente de las comunicación como ya hemos 

mencionado, es que el mensaje llegue al receptor, provocando en 

éste una respuesta deseada, con la finalidad de iniciar nuevamente 

el ciclo. 

Cuando aparecen barreras que interfieren en la comunlcac16n, no 

cumple con los objetivos esperados. Est~s barreras surgen si 

existen imprecisiones en el mensaje, o 

relación de los elementos de la 

si hay 

comunicación. 

una adecuada 

Asi pues, 

definiremos como barreras de la comunicación, a todo aquello que 

se interpone entre el transmisor y el receptor, que puede deformar 

e incluso anular el mensaje. Según su orlgP-n, estas barreras 

clasifican en: 

1.- Fislcas, se refieren a las fallas en la selección de medios 

utilizados para transportar el mensaje. Las medidas que podemos 

llevar a cabo para superar las barreras físicas son; 

- Hodular la voz al volOmen adecuado. 

- Hablar con claridad. 
- Tener clara la presentación de lo que Intenta 

comunicar, de seL posible apoyo~se en recucsos didActlcos, 

- Enfatizar las palabras claves del mensaje. 

- Estar atento de que el receptor haya percibido 

correctamente el mensaje, para ello conveniente 

que haga uso de interrogatorion. 

- En ocasiones, es necesario repetir nuevos términos, para 

que sean aslmllados y retenidos por el receptor. 

- Construir correctamente las oraciones. 

- Utilizar puntuaciones al transmitir el mensaje. 

2.- SemAnticas, se originan cuando entre el transmisor y el 

receptor, no existe un ac11erdo en cuanto al ~ignificado de 

las palabras. Estas barreras afectan el contenido del mensaje. 

Las medidas qt1e podemos llevar a cabo para superar las barreras 

semAntlcas son: 
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- Emplear un vocabulario adecuado a las caracteristicas del 
receptor. 

- En la exposición de un tema, definir con claridad el 

significado de los términos, conceptos o símbolos que sean 

nuevos pa~a el receptor. 

- Unificar criterios entre transmisor y receptor, en cuanto 

al significado que se le dé a un t~rminn. 

3.- Psicológicas, se refieren a la forma individual en que el 

transmisor y el receptor comprenden los sucesos, las palahrñ~~ 

etc., as! como la disposición para recibir información. Por esto 

es importante considerar que quien emite una información, puede 

interpretarla de una manera muy diferente a quien la recibe; lo 

cual se debe a que cada individuo percibe su realidad de diferente 

manera, de acuerdo a sus creencias, prejuicios o intereses, lo que 

interfiere en la comunicación. Las medidas que podemos llevar 

cabo para superar las barreras psicológicas son: 

- El tema a tratar debe de ser de interés y ut 11 idad para el 
receptor. 

- Es recomendable pedirle al receptor que repita lo que se le 

informó, de tal manera que se asegure una buena 
comunicación y aclarar en el momento oportuno, cualquier 

duda o mala interpretación. 
- Propiciar el 

relación al 

intercambio de opiniones y experiencias, en 

tema que esté exponiendo, evi tanda 

manifestaciones de desaprobación. 

Una vez expuento el significado de la comunicación y los 

requisitos que ella debe cubrir, para alcanzar sus metas en 

cualquier ámbito que se presente, es importante introducir el 

concepto de Retroallmentaclón como un derivado de la misma, debido 

a lo cual comparte muchos de sus principios; sin embargo ésta ha 

sido utllizada con una mayor aceptación dentro de la pslcologfa. 

Se dice que el término de retroalimentacl6n fue introducido 

hace algunos aNos en la pslcologfa, para denominar un proceso 
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mediante el cual, se intenta ayudar a una persona a considerar la 

poslbllldad de cambiar su conducta. La palabra se originó en las 
actividades relacionadas con s lstemas P.lectrónlcos 

autocantrolados, como las computadoras o lo5 cohetes. F.n el caso 

del cohete, éste se dlrige a un objetivo especiflco y sl se 

desvla de él, un mecanismo electrónico 

d•ndose a si mismo un mensaje que lo 

deseado. A tal proceso Re le ha 

retroallmentaclón. 

funciona automáticamente, 

hnce regrenar al rumbo 

nombrado precisamente 

Los seres humanos también tratamos de alcanzar objetivos 

conscientes o inconscientes, y un gran núme~o de ellos P.StA 

relacionado particularmente con otros ind 1 vlduos. HaR ocurre a 

veces, que las personas actuamos en formas, que realidad 

impiden alcanzar los objetivos que deseamos. Pero si contamos con 

una retroalimentación, que nos senale la conducta que nos 

obstaculiza lograr estos deseos, quizA podamos modificar nuestro 

proceder, en una dirección mAs productiva. 

Sln cmbaLgo, algo pasa en nuestr~ vlda dlarl~, que hace que 

qran parte de la retroallmentacl6n que se presenta, no produzca 

los efectos esperados en los que la reciben. Por el contrario, 

frecuentemente ea percibida en formil insultante, despreciativa, no 

se entiende, aparece en un momento inoportuno, se ofrece qulen 

no la desea en absoluto, o se da más bien con el f ln de her.ir que 

con el de apoyar. 

Puesto que uno de los fines prlnclpales de l;:i psicologta, 

ayudar a las personas a darse cuenta de cómo su conducta afecta 

los demás y viceversa, es claro que la retr.oal imentaci6n desempef'{a 

un papel central, dentro de la misma. Pero es necesario que dicha 

retroalimentación se brinde en forma tal, que el individuo a quien 

va dirigida la escuche, la entienda y la considere una muestra 

sincera, de un deseo de auxiliar por parte del que la ofrece. 

La retroalimentación que logre tener ese efecto el 

receptor, puede ser un instrumento muy útil en el mejoramiento de 
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sus capacidades, para relacionarse constructlvamente con otra 

gente y para que su VP.Z, los seres con los que convive 

cotidianamente, mejoren de lqual forma sus capacidades. 

Por. ello, la retroalimentaclón útll: 

1.- Tiende a ser descriptiva en lugar de evaluativa. El no 

utlllzar palabras evaluativas, ayuda a que el que la 

recibe no sienta la necesidad de defenderse. 

2.- Tiende a ser e~peciflca en vez de general. Decirle un<=1 

persona que se comportó de tal manera, le seria tau 

Otll como al se le especificaran detalladamente, aquellos 

aspectos de su conducta que le impiden hacer realidad E>US 

metas. 

3.- Tiende a ser proporclonada en el momento mAz propicio. Casi 

siempre el mejor momento, es inmediatamente después de que 

ocurre el hecho (o los hechos) que hacen necesaria la 

retroalimentación. 

4.- Tiende a ser solicitada en lugar de ser impuesta. La forma 

mAs clara de esto, es cuando alguien pregunta pide que 

comenten sobre su conducta o algún aspecto especifico sobre 

ella. 

5.- Tiende a ser expresada con claridad. El dador puede 

solicitar al receptor que le repita la retroallmentacl6n 

que le ha expresado, para asegur.~rse de que ha sldo 

comprendida. 
6.- Debe ser verificada con otros miembros del grupo. Algunas 

veces la retroalimentación, aumenta en importancia 

para el receptor, cuando se hace claro que otras personas 

la confirman. 

7.- EstA dirigida hacia aspectos que el receptor podria cambiar 

si quisiera, Cuando se refiere algo que es muy 

dlficll o imposible de cambiar, lo único que logra 

es aumentar la frustración del receptor. 

e.- Toma en cuenta las necesidades, motivaciones intereses 

del receptor. Lo pr lncipal es que exista un deseo 

sincero de auxiliar en el dador y que sus impulsos 

naturales de dominar, atacar o vengarse pasen a 

:;ubord l 11 ... 1Uo. 
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Resumlenr1o, la retro.:1llmentacl6n e:r¡ un medto de ayudar, es 

declr es un lnstrumento, que permite al lndlvlduo darse cuenta rle 

f"ómo su conducta afecta a otros, y del gr:ado de armenia 

1J \screpancla, que puede haber entrP. los resultados de sus actos y 

los que él conscientemente desea lograr. 

Como punto fin:1l queremos enfatizar que el nlrío, para alcanzar 

un dP.::;arrol lo sano, tanto en el aspecto intelectual como en el 

social y afectivo, requiere de una lnteraccl6n posltlv~ y 

constantQ con los diferentes m\embros de su familia, asi como con 

RUS educadores y comptif'ieros; por lo tanto es necesaria lu 

lntervenc16n del pslc6logo dentro de las escuelas, par¡:¡ 

problemas prActlcos y concretos, valiéndose de la 

retro¡:¡)\mentaclón con los p•=u~res y maestros, a fin de proporcionar 

al pequerl:o het:ramtentas, para que logre desenvolverse 

adecuadamente en la vida adulta. 
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lll.- LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 

Las grandes evoluciones y revoluclon~3 soc\ales {Helg~r, 1970) 

han provocado en las comunldadr.~ mnñ~rnas, la completa 

emancipación femenina¡ al mismo tiempo que el mundo Industrial en 

plena expansión, ha reclctmadn su mano rle obrñ en laE\ nfJclnaa y 

en las fAbrlcas, permitiendo a la mujer estar 

trabajar fuera del hogar, bien para oht:Pner 

en poslbll ldad 

su 

de 

económica o para colaborar los gastos comune5 

1 ndepcndenc1 a 

de la casa. 
Pero, (.qué hacer con los pequel''l'.os cuando la madre trabaja? 

Con el fin de dar solución a este problema,, la sociedad creó 

las guarderlas 

pudieran dejar 

infantiles, para que las madres trabajadoras 

ellas a sus hijos, durdnte las horas de 

actividad laboral. 

De esta forma 1 la Secretari,;i de Salubridad y Asistencia, 

través de su Dirección General de Asistencia Materno Infantil, ha 

definido a la guardería como "una institución de asistencia 

integral, abierta y temporal, que abarca fundamentalmentP. 

los aspectos social, educativo y m~·dtco; ampara nli1os desde un 

mes hasta los 6 anos de edad, que se encuPntran en estado de 

desamparo parcial; extiende influencia al hogar y a la 

comunidad, mediante l.::t P.ducaclón del mP.nor y la orientación a los 

padres de familia''· 

Asi pues, las guarderi;is infantiles se tmplanlaron lnlclalmcnte 

para ayudar a las madres 1 pero el benef lclo es también para los 

pr.quenos que recJben atención, ensenanza y alimentos; mP.dlr.in,;i 

preventiva y servicios psicológicos, a1 tqu;il que la oportunidad 

de no verse privados del calor matern;Jl, por la separación 

necesaria de la madre durante sus hora~ de trabajo. 

Por lo tantn 1 podemos af lrmar que las guard~rias ofrecen al 

infante un nivel de vida aceptable, ya que cuentan con las 

condiciones mínimas necesaria!'. para ello, que son: 
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a) Servicios Médicos: en los Centros de Des.arrollo Infantil, 

únicamente son recibidos los nLNos, cuya condicJón fisJca y aental 
sea sana. En esta forma se previene a los otros menores de 

enfetmedades, que pudieran contrner dentro de los mismos. 

b) AlimentacJón: la asistencia nutricional que reciben los 

niNos en las guarderias, contribuyen grandemente a su desarrollo 

fislco, porque en los primeros aNos de su vida, merecen una 

atención especial para su completo y equilibrado crecJmier1to. 

e) Higiene: tiene por objeto la conservación de la salud, 

previnlendo enfermedades. Para esto, s~ debe hacer frente los 

problemas gue puideran presentarse, teniendo estrecha vigilancia 

en el estado de aseo que presenten los infantes, al ser reclbldos 

en el Centro, as! como durante su permanencia en él. De lgual 

forma, se debe preservar la higiene en la alimentación, la 

preparación de los biberones, en las cunas, en las salas, en la 
cocina, en los pisos, en las paredes, en la~ puertas, etc. 

d) Educación: para educar, dirigir, encaminar, dc~JLLullar 

perfeccionar las facultades del ni~o, se hace necesario el uso 

de preceptüs, ejercicios y ejemplos. La educación del menor que 

asiste a una guarderia, tiene como fln el conducirlo y velar por 

él, para que sus primeros ü~os de vida transcurran dentro de un 

ambiente lleno de amor. Este trabajo de formación, se desarrollará 

sln prisas, siguiendo las pausas que la naturaleza nos marca, ya 

que tenemos el privilegio de guiar a un ser y de ayudarle quP 

vaya descubriendo los tesoros que la vida encierra. 

e) Seguridad: velar por la seguridad del peque~o que ha sido 

puesto en nuestras manos, es un deber ineludible de cumplir. La 

vigilancia será constante para prevenirlo de todo riesgo. La 

seguridad del edlflcio y de las áreas de trabajo que presenten 

algún prligro, estarán completamente vigiladas y controladas por 

todQ el personal del CP.ntro, preparándolo para una actuación bien 

organizada en un caso de emergencia, 
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Ahora bien, de acuerdo con Hontessor.1 {en Gl lbert, ", 1974/1979) 

los requlsltos "ideales" con los quP. debe contar una guardería, 

son los slgulentes: 

Que esté construida en un terreno amplio; que se pare7.r.a lo más 

posible a una casa auténtica, compuP.stn de varias habltRcJonr.~ 

llenas de sol, donde los pequef'Hnes puedan mow~rse llhrementP.; l]Ue 

est~ bien ventilada, pero sin corrientes de aire y bien decorada 

con plantas y reproducciones de pintura~; que contf"'nga juguetes y 

:juegos educativos; qu"" cuent:F? con un jardln donde se pueda jug..-ir, 

cuidar las flores y los animalitos; que ofrezca torlrts la::s 

instalaciones sanitarias necesarias y que posea el mobiliaria 

adecuado a la medida de los menores, tales como pequenas mesas 

bajas, sillas, sillancitos y colchon~tas, con el objeto que se 

desenvuelvan en media de la mayor camodid«d posible; qu~ la sala 

esté provista de encerados murales en donde puedan escribir, 

caballetes para pintar, casilleros y estante$ con cajones donde 

guarden sus objeto::i personales y finalmente que esté equipada con 

Pl m.'lt:erial !nñlspensrtblP., !nr.luyP.nrlo sP.r.ie::i dP. ;:lllndrns '1P. 

altura y diámetro variable, cuerpos geométricos de dimensiones 

creciP.ntP.s, piezas para encajar, sPrles dP. pesas, r.ajas de 

re:sonanc la, p.:ipc! l <.ll? coloren., u11..1 colccc..· 1611 <Je tejidos di verso:;, 

timbres musicales, bobinas de hilo; as1 como un teatro guiNol 

(Melgar, 1970), lnstrumentos muslcales, material de construcción 

de madera, material de construcción de plástico, rega'1eras, 

cubetas y palas. 

Por otra parte, el personal que se considera conveniente en un 

Centro de Desarrollo Infantil, para la realización adecuada de 

funciones, es el que se menciona a contlnuacl6n: 

- Directora 

- Héd leo Pediatra 

- Enfermera 

- Psicóloga 

- Trabajadora Social 

- Educadoras (minlmo una por sala) 
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·· Nlf'tera Prescolar 

N ll'ferc:1 Maternal 

- N lftera Lactante 

- Acompai'fante Huslcal 

- Asesara Auxiliar de la Directora 

- Secretar la 

- Coclnez:a 

- Galoplna 

- Lavandez:a 

- Afanador.a~ y Trabajador Hanual 

Sin embaz:go, solamente deberán admitirse a trabajar en una 

guaz:deria: 

a} Personas que hayan comprobado que sientan -amor- por los 

nii"ios. 

b) Que tz:abajen con verdadera vocación. 

e) Que sean de responsabilidad absoluta. 

d) Que comprendan que el clima de alegria, tranquilidad y 

afecto que debe rodear al infante, es la base para 
que cz:ezca seguro y feliz. 

Con el objeto de que el personal que labora. en la 

institución, posea idea clara de las diversas actividades que 

se llevaz:án a cabo durante el ciclo escolar, es nec~saria la 

elaboración de un programa anual de trabajo, Dicho programa debe 

de servir como guia tanto para la administración de la 

como para su buen desarrollo y provecho, debido a lo 
de ser elaborado con el mayor cuidado y bajo l;;i 

de los técnicos especialistas. 

guarde ria, 
cual debe 

supP.rvlslón 

De esta manera, teniendo de antemano l~s fases para las 

activldades que habrán de llevarse a cabo durante todo el aNo, 

nerA sumamente fácil apl lcarlas de acuerdo 

prestablecldo, en el cu~l se deberá anotar: los 

lns campaffas módicas contra todo tipo 

activldades pedagóqlcas, servicio pslcológlco, 
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funciones de los empleados, pasP.os, 

funcionamiento administrativo, Qctos 

alimentación, inscripciones, reanudación de labor~~,, ~iau·s-~Út - ,por 

vacaciones, etc. 

Es evidente que el estudio de loR Pl'.º'•P'.'i'tmi'tfl: nP.r.est.t;i hRr:PTNe, 

teniendo siempre en cuenta que se pueda1: ll"!v_a_r a cabo. Esto será 

posible de realizar, si todos contribuyen, padres y maestros, para 

el éxito de la empresa que tienen por delanlc, 

Y no h"lce falta <1cclr que en este medJo que de::-;eamos acogedor, 

la tarea esencial no es tanto instruir. al ntno, sino preparaC" -1as 

vtas de la instrucción y de la insercJón social; educarlo, lo que 

significa ayudarle en su desarrollo natural, res[letando 

desarrollo individual; paca lo cual ea necesario recordar que un 

pP-quef'ro nP.ceaita por encima de todo amor, protección y libertad 

personal. 

Debido a ello la educadora no debe compc.1rtarse ni cnmo 

profesor austero ni como un vigilante implacable, sino que tr~tarA 

en lo posible, de conducirse como una m.Jdre CJUr? ama a sus hijos y 

que sólo ejerce la autoridad al color de este amor (Gilbert, 

1974/1979), por lo que es importante que sepa escuchar1os y se 

muestre atenta, para prohlblr y restringir únicamente en los casos 

que sea Indispensable. (Read, 1976) 

Por otra parte, debe saber respetar los Intereses lndlvlduales, 

las necesidades, los estilos y los ritmos de apr.endl7.aje de los 

menores, fomentando su independencia Iniciativa; es decir 

ayudarlos a incrementar su capacidad, para desenvolverse en el 

mundo que los rodea. 

Sin embargo, con el fin de gue las educadoras realicen el mayor 

esfuerzo posible, para lograr el desarrollo adecuadt:> de los 

infantes a su cargo, se debe prestar atE'nc lón especlá 1 las 

necesidades de las mismas; ofreciéndoles oportunidades para 

descansar, cursos de capacltaclón, :..reas convenientes de trabajo, 
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equipo adecuado y limpieza, as1 como reconocimiento profesional y 

motivación, con el objeto de forjar en ellas un sentimiento de 

cariNo hacia las labores y la sensación de superación través 

del aprend l za je cot ld la no, durante la real i zac16n de sus 

act 1 v idades. 

Pero ¿qué hacen los pequeNos durante estancia en la 

guaxderia? Porque una cosa es matar el tiempo esperando que pase 

la infancia y otra cosa muy diferente creer que puede ayudar 

eficazmente al niNo 

(Gilbert, 1974/1979) 

crecer, a educarse y desarrollarse, 

Podemos decir que como primera instan~la, los menores acuden a 

ésta acompaNados por sus padres, Después de ello, una educadora se 

encarga de revisar c<Jda infante a su llegada, para 
posteriormente encaminarlos a sus diversos grupos. (Read, 1976) 

En la sala de lactantes (Helgar, 1970) si trabajan 3 niNeras, 

una se ocupan\ de recibirlos en el vestíbulo y llevarlos a la 

sala; otra de guardar la paNalera en la alacena de cada uno y la 

tercera de suministrarles el biberón. 

Los nlNos maternales y de edad prescolar se desayunarAn en el 
comedor; después pasarán a los sanitarios y lavabos. De ah! los 

primeros entrarán a su sala para poder dormir una siesta, mientras 

que a los segundos les corresponderA la actividad de cantos y 

juegos. Al término de la misma, gozarán ambos grupos del recreo y 

se dirlgirAn nuevamente a los sanitarios, antes de sentRrBe en r.l 
comedor. 

Es recomendable tener un refrigerio listo entre comidas, con 

el fin de complementar los alimentos de los peque~ines. De igual 

forma, se deben reconocer las necesidades de descanso y de 

periodo~ de quietud, para que los iníantes logren recuperar sus 
energías. También son convenlentefi algunos minutos, en los cuales 

puedan conv i v l r con compaf'le ros de d i.st i ntas edades. 
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Mientras tanto, en el tiempo gue los menores permanecen en sus 

aulas, las actividades que las educadoras les dirigen son tan 

absorbentes, 

consiguiente, 

que 

se 

toda atención 

encuentran en 

entretenidos en su trabajo. 

está. 

plena 

en ellas 

acción 

y por 

educativa, 

Debido a ello, el Centro de Desarrollo Infantil un lugar 

para la acción, y el juego ea el mejor camino para aprender dentro 

de éste. Los pequef'ios pueden ver, tocar, saborear y escuchar 
durante el aprendizaje, jugando a descubrir el mundo a través de 

sus experiencias, mediante un proceso activo de manipulación de 

materiales variados. (Read, 1976) 

De esta manera, la escuela maternal intenta reconciliar al 

juego con el trabajo (Gilbert, 1974/1979) introduciendo en las 

clases los juguetes cocrientes, los cuales hacen de la institución 

una prolongación del hogar. Para lograrlo, utilizan los juegos en 

todas las formas posibles: unos estAn encaminados a desarrollar el 

dominio corpocal, otros la voluntad o la combatividad, el sentido 

de la observación, el lenguaje, la imaginación, el razonamiento 

la memoria, la atención, la asimilación de roles sexuales, etc. 

Poi: otra parte, existe un intercambio constante de ideas entre 

los infantes y la profesora en laa salas, lo que permite vez 

el enriquecimiento del lenguaje. Del mismo modo, se realizan 
actividades culturales, como pintura con pinceles, empleando 

diferentes colores para dibujar grandes extensiones de papel. 

Ocasionalmente se narra a los menores una historia, mostrándoles 

un libro sobce animales y personas. 

Se considera importante ademAs, organizar sal ldas 

especiales, como excursiones para visitar un parque, un zoológico, 

fAbricas, o un teatro para presenciar una obra infantil; al igual 

que invitar visitantes al Centro, tales como policias, bomberos, 

mús lcoa o payasos. 

Finalmente la disciplina es aspecto indispensable que 
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necesitamos inculcarles cotJdianamente, ya que el ponet las cosas 

en orden debe ser una parte de la misma rutina. 

La educadora de estos pequenines, explica que los problemas 
educativos que presentan en una guarderla infantil, son 

dlversos. Observa a sus nlnos y constata altamente los defectos de 

su creclmiento: retraso general en el desarrollo; problemas del 

lenguaje, de la vista o del oldo; peculiaridades del carácter, 

etc., afirmando que en la medida de lo posible, colabora con ese 

personaje cuya presencia se va haciendo mAs y más irremplazable: 

el psicólogo.(Read, 1976) 

Por lo tanto, la observación de la evolución pslqulca del 
menor es de vital importancia, para reconocer las actitudes 

de conducta que desde temprana edad, presenta dentro del medio 

ambiente en que se desenvuelve. (Melgar, 1970) 

Con el objeto de ayudar a la evolución adecuada del nl~o, la 
labor del psicólogo comprenderA las siguientes funciones: 

1,- Entrevistar a las madres de familia, el mismo dla de 

inscripción del infante y de su criterio problemas, dependerA 

el que sean llamados los demás miembros de la familia. De igual 

forma, analizarA los antecedentes y se dedicará a observar al 

pequeno, para que posteriormente en el caso que sea necesario, se 

le atienda. 

2.- Canalizar a las cllnicas de especialidad, a los padres que 

requieran tratamiento psiquiAtrico. 

3.- Coordinar la observación y medida del desarrollo normal del 

nifto. 

4.- Llevar el control de la población infantil, por medio de la 

aplicación periódica, de escalas de desarrollo hasta los 3 anos y 

pruebas psicológicas semestrales hasta los 6, para comprobar que 

la maduración sea adecuada. 
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s.- Sl al~ún problema de conducta se presenta en cualquier 

edad, colaborará con la educadora y la niNera, en la aportación de 

datos que sean útiles, en el estudio psicolóqico del nlno, para 

que a su vez se len informe cómo tr3larlo y algunos métodos 

especiales de manejo del mismo, 

6.- Elaborar el plan de tratamiento médico-psicológico. 

7,- Al menor que amerite atención psicológica y psiquiátrica 

especial, se le canalizará a las cllnicas de especialidades, para 

su tratamiento. 

e.- Realizar un estudio de cada peque"º' el cual se llevarA a 

cabo mediante: 

a) Pruebas de desarrollo. 

b) Entrevistas con los padres. 
c) Observación directa en sus diferentes actividades, 

9.- Estar presente a la haca de los alimentos de los ninos. 

10.- Según el ptograma anual de trabajo que le corresponda, 

elaborar el periódico mural. 

11.- Entrevistar al petsonal cada vez que lo estime conveniente, 

12.- Citar a los padres de familia para pedirles su colaboración 

en el tratamiento de sus hijos, cuando lo considere adecuado, 

Para concluir este apartado, enunciaremos el principio X de la 

Oeclaracl6n de los Derechos del Nii"ío, el cual sostiene que: 11 el 

menor debe de ser educado en un esplritu de comptensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal, y con plena consciencia de que debe cansagrar sus 

energ1as y aptitudes al servicio de sus semejantes". 

De lo expuesto anterioimente, surge el siguiente planteamiento 

del problema, el cual dice; 
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La labor del pslcóloqo a través de la 1nteracc16n con los 
agentes primarios (padres y educadores) coadyuvarA a la detección 
temprana de problemas en el desarrollo de los n lll.os de O a 6 anos 
en un Centro de Desarrollo Infantil. 

HIPOTESIS 

-Hlpótesls Ceneral: Si se cuenta con un pslc6loqo que 

lnteractóe con los padres y educadores en un CENDI / entonces se 

podrAn detectar tempranamente problemas en el desarrollo de los 

niNos de O a 6 aNos. 
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IV.- METODO: 

4. l.- OBJETIVOS 

- OBJETIVO GENERAL! 

Contr lbulr, través de la lnte:racclón con los 

padres y educadores, la detección temp:cana de 

problemas en el desarrollo de los nl1'Sos en- u-n-Centro de 

Desarrollo Infantil, 

- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. - Explorar los factores blo-pslco-soclales y 

cognoscitivos que intervienen en el desarrollo del 

menor. 

2.- Recaba:c los datos iniciales para conocer las 

caracteristlcas psicológicas del peque1'So cuando 

ingresa al CENOI. 

3.- Reallzar una evaluación psicológica de cada uno de 

los infantes. 

4.- Orientar a los padres de familia y al personal del 

CENDI acerca de d 1 ferentes aspectos del desarrollo 

y de las necesidades pslco16glcas del nlno, con el 
fin de estimular la evolución infantil as1 como 

modificar errores cometidos en la 

m1smo. 
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4.2.- DEFINICION DE LA POBLAClON 

Se pretendL6 trabajar con la poblacL6n total de los 

menores que conformaban el Centro, al igual que con sus padres 

y con los educadores de los distintos niveles; mas esto no fue 

posible, debido a lo cual en el presente apartado, se hace una 

descripción real de cada una de estas poblaciones y se da 

una explicación de los motivos por los cuales no se pudo conseguir 

dicho fin: 

La población infantil estuvo compuesta por 50 nll"Sos con un 

rango de edad entre 60 dias - 6 af"[os 3 meses, tanto del sexo 

femenlno como del masculino, dlvididos de acuerdo los 

diferentes grupos que constituian el Centro de Desarrollo 

Infantil: Lactantes, Maternal A, Maternal B-C y Prescolar. (Ver 

Anexo A y B) 

Originalmente se tenia planeado (como ya mencionamos) trabajar 

con la población total de los padres; sin embargo, como la 

prestación de guarderia era un derecho ofrecido principalmente 

a las madres que laboraban en la Contaduria, mantuvo una 

relación mAs estrecha con las mismas, logrAndose establecer 

contacto dlr.ecto con muy pocos padres; pero nos atrevimos 

presuponer que el hecho de intercambiar con ellas información 

relevante acerca de sus hijos, darla como resultado (en caso de 

que la retroallmentación funcionara positivamente} la comunicación 

entre la pareja y la búsqueda camón de patrones nuevos de 

conducta. De cualquier modo, a través de las entrevistas, 

pudieron obtener los siguientes datos: 

La poblaclón de padres de cada nii''io estaba integrada de 

46 parejas de ambos sexos (casados, unión libre 

divorciados) y madres solteras, con un rango de edad 

entre las mujeres de 21 a 40 anos y entre los hombres de 21 a 46 
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anos; asimismo se les interrogó sobre su nivel escolar y el 

nümero de hijos que hablan procreado, (Ver Anexos e al H) 

Ya que en el presente trabajo, la función de los 

educadores fue considerada como esencial para logr~r loG·objetivos 

planteados, se pretendió profundizar en la vida de estos, 

investigando su edad, su nivel escolar y el tiempo gue llevaban 

laborando en su profesión. Al analizar los 

gue todo el personal encargado del cuidado 

del .sexo femenino. {Ver Anexos I al L) 
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4.3.- TIPO Y RELECClON DE MUESTRA 

ESTA TESIS 
SALIR Dt LP1 

NiJ DEBE 
Ir:~UOTEGA 

Debldo a que se trabajó con la población total, tanto de 

nihos como de mndres y educadoras de los diferentes grupos que 

componian el CENDI, no se eligió un tipo determinado de muestra 

para la reallzacl6n del presente estudio, ya que no 

necesario, por las razones anteriormente expuestas, 

consideró 

4.4.- INSTRUMENTOS O MATERIALES 

El material emple~do en esta investigación abarca: 
1) Historia Clinica 

2) Pruebas Pslcológlcas 

3) Registros Observacionales 

4} Material de Apoyo 

1) Historia Clinlca (Ver Anexo H). La cual fue estructurada en 

forma de preguntas por Areas, y se elaboró especiflcamente para 

ser empleada como referencia durante la entrevista dirigida a las 

madres, explorando aspectos importantes en el desarrollo del nifto 

como: la concepc16n y el embarazo, el nacimiento, la alimentación, 

el sueno, el entrenamiento de esfinteres, el lenguaje, el 

desarrollo motor y sexual, la historia escolar y de la salud, el 

desarrollo de la personalidad, los patrones de juegos, las 

relaciones interpersonales, la disciplina y los eventos familiares 

significativos. 

2) Pruebas Pslcol6glcas. A contlnuacl6n menclon.J.n la5 

diferentes pruebas que utilizaron a lo largo del estudio: 

2.1) Exámen Evolutivo de la Conducta de Gesell, En 1941 Arnold 

Gesell elaboró una prueba, sobre la base de una extensa 

investigación del desarrollo normal en los primeros 5 aNos de 

vida, afirmando que el crecimiento origina cambios progresivos 

las estructuras y transformaciones estrechamente correlacionadas 
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con las funciones. De esta manera, propuso que un dlagnóstlco 
evolutivo requiere el examen de 4 campos de 

representativos de los diferentes aspectos del 

conducta, 
desarrollo: 

!)conducta motriz, 2)conducta de adapt.-ición, J)conducta del 

lenguaje y 4)conducta personal-social. E:ste diagnóstico consiste 

en la observación discriminada de las 4 Areus del comportamiento 

de un infante y su estimación mediante la comparación con normas 

tipificadas, las cuc1les se traducen ~i su '-'PZ P.n valores, que son 

confrontados con las edade~ consideradas como esenciales en el 

crec~miento: 4, 16, 28 y 40 semanas; 12, 18, 24 y 36 meses, 
permitiendo clasificar al desarrollo como normal, superior 

inferior. Dicha prueba se aplica en forma individual y el material 

que Incluye es: aro y cinta, sonajero, conjunto de cubos, 

campanilla, taza, bolita y botella, tablero de madera, pelota 

peque~a, caja de prueba con bloque y varilla, libro de lmAgenes, 

láminas con dibujos, pelota grande, formas coloreadas y formatos 

de registro. 

Es as! que Gesell describe el desarrollo de ln siguiente forma: 
-En el primer trimestre de la vida el nlno adquiere el control de 

sus 12 músculos Oculo-motrices. 

-En el segundo trimestre (16 a 28 semanas) logra el gobierno de 

los músculos que sostienen la cabezu y mueven los brazos. 

-En el tercer trimestre (28 a 40 semanas) extiende su dominio a 

piernas y pies, asl como al Indice y al pulgar. 

-En el segundo affo camina y corre, articula palabras y 

adqulere control de la vejiga y el recto, además 

rudimentario sentido de identidad personal y posesión, 

frases, 

de un 

-En el tercero habla empleando oraciones, usa las palabras como 

instrumento del pensamiento, muestra una propensión a comprender 

su ambiente y satisfacer las demandas culturales exigidas. 

-En el cuarto formula !numerables pregunta~, p~rcibr. analoglas, 

tiende a conceptualizar, es lndependl~nte en la rutina de la vida 
hogaref'ía. 

-En el quinto ha madurado en el control motriz, salta y brinca, 

habla sin articulación infantil, puede narrar un cuento largo, 
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pr.:eflere jugar con comp.::tríeros, manlflesta satlsfacclón por sus 

atavios y por las atenciones que recibe, es ya un individuo 

seguro. 

2.2) Test de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig. 

Construido por Harlanne Frostlg en 1963, explora la relación de 

los trastornos de la percepción visual con los problemas de 

aprendizaje y adaptación escolar, mediante la valoraclon de 

hab L l ldades perceptivas o pruebas, que son: 

Prueba l.- Coordinación Motora de loa Ojos. Consiste en el 
trazado continuo de lineas rectas, curvas o anguladas, entre los 

limites de diversos grosores, o de un punto otro sin lineas 

gulas (requiere habilidades motoras-ópticas sencillas). 

Prueba II.- Discernimiento de Figuras. Consiste en cambios de la 

percepción de los dibujos - en intersección u ocultos - con fondos 

progresivamente m~s complejos, 

Prueba III.- Constancia de Formas. Implica el reconocimiento de 

figuras geométricas determinadas - con ciertas variaciones - y su 

diferenciación de otras figuras geométricas similares. 
Prueba IV.- Posiclón en el Espacio. conslste en la diferenciación 

de trastrueques y rotaciones de objetos comunes que se presentan 

en serles, Las Pruebas II, III y IV requieren únicamente de 

reconocimiento, 

Prueba v.- Relaciones EspacialPs. Implica el anAllsis de patrones 

y formas sencillas que consisten en lineas de diversos Angulas y 

tamaríos, que el nl~o deberá copiar usando puntos como guia. 

El método es adecuado para la aplicacl6n en forma lndlvldual 

grupal. El material consiste en una libreta de prueba de 32 

pAglnas, cuya cubierta posterior sirve hoja de 

calificaciones; 11 tarjetas de demostración (conteniendo un (a): 

trlAngulo, rectángulo, cruz, luna, cometa, estrella, 

circulo, cuadrado, 2 serles de figuras esuqemAticasl y 

6valo, 

!Aminas 

transparentes para la calificación de las Pruebas le, Id y Ie. 

Durante esta calificaci6n se utiliza el formato de evaluacl6n, 

anotando un puntaje que puede ir desde 5, 4, 3, 2, 1, O de acuerdo 
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a la ejecucJón y dependiendo de los reactivos correspondientes de 

las diferentes pruebas. Se obtienen puntuaciones naturales sumando 

las callflcaclones totales de cada pruelJa y se comparan en 

una tabla general con la edad que le corresponde a tales valores 

(Edad Perceptiva). Posteriormente se consultan tablas especificas 

tomando en cuenta la edad cronológica del pequeno, permitiendo 

extraer puntuaciones de escala de los valores naturales, que al 

ser adicionados entre sl, nos brindan un Cociente de Percepción, 

gue se traduce como una cap~cidad de Percepción Visual por arriba 

o por abajo del promedio. 

2.3) Test de Apercepción Temática para Nlrfos (C.A.T. A}. La 

prueba (publicada por Leopold Bellak en 1949) es un método 

proyectivo de investigación de la personalidad, a través del 

estudio del significado dinámico de las diferencias en la 

percepción de estimulas estandarizados. El CAT original consiste 

de 10 !Aminas representando animales en diversas situaciones, sin 

embargo, debido a que en nuestro estudio trabajó con la 

población total de menores gue conformaban el CENDI, se emplearon 

únicamente 5 de estas láminas: la 1, 2, 3, y 10, las cuales 

fueron seleccionadas cuidadonamentr por considerarse que eran las 

que perm1t1an extraer una información de mayor relevancia para el 

presente trabajo. 

Las lAmlnas fueron d!sef'íadas para despertar 

relación a los problemas de alimentación, df> 

hermanos, aclarar la actitud hacia las figuras 

respuestas en 

rivalidad entre 

de los padres, 

enterarse de la relación del nlf'ío con ellos como pareja, despertar 

sus fantasías acerca de la agresión interna y externa, con 

respecto a la aceptación de parte dP.l mundo adulto y sobre su 

temor de estar solo en la noche, con la conducta en el retrete, 

con el trato y la respuesta que los padres dan a todo esto. 

Generalmente se aplica de manera indlvudual a ni~os de 3 hasta 10 

aNos de edad, pidlóndoles que narren una historia de las láminas 

que se les van presentando y según sus respuestas se elabora la 

interpretación, para determinar qué factores dinámicos pueden 

estar influyendo en su conduct~. 
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2,4) Dibujo Libre. En la época actual, expertos como WldlBcher 

(1971/1978) resaltan la lmportancla de esta técnica, empleada como 

prueba para obtener una vista general de la personalidad tal 

perspectiva está de acuerdo con la noción de proyección usada en 

~l estudio de los test - sosteniendo que interpretar un dibujo 

en primer lugar, saber leerlo y descifrarlo verbalmente. Para esto 

hay que tener en cuenta evidentemente los objetos figurados y su;. 

relaciones; conviene también notar los detalles estilísticos que 

se imprlme11 a la escena representada, su acento particular (el 

color, la linea, la forma de los objetos). El estudio paciente y 

atento de los dichos del niNo, antes y después del dibujo, de su 

comportamiento mientras trabaja, de los otros dibujos qua han 

precedido o seguirán al que estudiamos, serán l~s condiciones 

necesarias para una buena interpretación, HabrA que considerar al 

peque~o que dibuja en lo que pretende hacer: contarnos una 

historia, pero conocer en esa intención los múltiples caminos que 

emplea para expresar a otros la marcha de sus deseos, de sus 

conflictos y temores. La aplicación de esta técnica la 

investigación se llevó a cabo a fin de contar un recurso 

auxiliar, para apoyar los resultados cxtraidos por medio del CAT 

en relación a la personalidad, empleando para ello hojas blancas 

tamaNo carta y lápices con goma. 

2.5) Test Gestálttco Visomotor de Bender. Fue construido por 

Lauretta Bender entre los anos 1932 y 1938. El fundamento teórico 

de este test se encuentra en la aproximación de la Gestalt (la 
Psicolog!a de la Percepción) debido a lo cual para la construcción 

del mismo, se eligieron de los patrones elaborados por 

Wertheimer. Se piensa que la prueba sirve para medir la madurez en 

la percepción vlsornotora, diagnosticar la deficiencia mental, los 

desórdenes cerebrales orgánicos, psicosis y psiconeurosls, en 

niNos desde 4 af'ios hasta adultos, La aplicación se debe hacer en 

forma individual y consiste simplemente en pedirle al sujeto que 

copie una por una las 9 figuras dadas, para analizar y evaluar a 

través de las reproducciones as.1 obtenidas, cómo se han 
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estcucturado esos estímulos pecceptuales. 

3) Registros Observacionales (Ver Anexo N). Fueron de tipo 

anecdótico y se diseftaron en forma de cuestionarios abiertos, 

constituidos po:c un conjunto de enunciados organizados de acuerdo 

a diferentes Areas, ya que se anotó de manera independiente, la 

respuesta de cada infante al presentArsele una de las siguientes 

situaciones: durante la llegada al CENOJ, a la hora dP. la comida, 

en la convivencia con los compa~eros, en su autoculdado y hábitos 

higiénicos. Estos fueron llenados por las educadoras responsables 

de las diversas salas. 

4) Material de Apoyo: 

- HAguina de escribir 

- Hojas blancas 

- Folders 

- LApices 

- Plumas 

- Gomas 

- Colores 

- Sacapuntas 
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4.5.- TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a los intereses que se hablan contemplado a lo 

largo de la presente lnvestlqacl6n, se eligió un tipo de estudio 

exploratorio, evaluativo transversal y de campo por considerarse 

el mas conveniente, ya que se pretP.ndia proporclonar una 

descrlpcl6n de los resultados obtenidos durante la evaluación 

pslcol6gica de cada nlf'fo, la cual se realizó en momento 

determinado de su desarrollo y en el mismo lugar donde se llevaban 

a cabo sus actividades cotidianas, pues desafortunadamente debido 

a las limitaciones del tiempo, resultaba imposible mantener un 

negulmlenta de dichos casos. Con base estos resultados, se 

realizaron las sesiones de consulta a madres y educadoras, 

brindAndoles recomendaciones especificas que pudieran rea11zarse 

de manera prAct1ca tanto en la escuela como en el hogar, para 

estimular el desarrollo y corregir errores en su educac16n. 

4.6.- ESCENARIO 

El estudio se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil 

al servicl.o de la Contaduria Hayor de Hacienda de la 

CAmara de Diputados, ubicado en Av. Coyoac~n 

Valle, en la Ciudad de Hóxl.co, {Ver Anexo 0) 

1530 Col. Del 

4.6.1.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL CENDI 

El Centro de Desarrollo Infantil estaba constituido 

un número especifico de personas 

cotidianamente y que realizaban funciones 

buen desempe~o del mismo. {Ver Anexo P) 

que laboraban 

determinantes 

en 

para 

por 
él 

el 

Las funciones que desempenaba el Centro se encontraban 

organizadas de acuerdo a los programas de la Secretaria de 

Educación Pública. Su horario de trabajo era de las 7:00 las 

18:00 horas (variable) prestando sus servicios los hijos de 
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empleadas de la institución mencionada con anterioridad. Las 

actividades realizadas en un dia normal 

seguida: 

se mencionan en 

Para el grupo de Lactantes, consifitian básicamente en el 

suministro de alimentos, en siestas y en algunas. actividades 

pedagógicas, asi como en el constante aseo de los bebés. 

Para 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

De 

los grupos de Maternal A, Maternal e-e y 

7:00 a 

8:00 a 

8:10 a 

0: 50 a 

9:00 a 

ll:OO a 
11: 15 a 

12:15 a 

12:30 a 

13:30 a 

13: 45 a 

14:45 a 
15: 00 a 
15: JO a 

16:00 a 

8:00 " Recepción de los nlf'fos, 

8:10 = Aseo. 

8:50 = Desayuno. 

9:00 Aseo. 

11:00 = Actividades pedagógicas. 

11:15 =Primera colación. 

12:15 = Recreo. 

12:30 Aseo. 

13:30 =Comida. 

13:45 Aseo. 

14:45 Siesta. 

15:00 Segunda colacl6n. 

15:30 Ali~amicnto. 

16:00 = Activldudcs recreativas. 

18:00 Salida. 

Prescolar: 

* 3 veces por semana se Lmpartian clases de juegos y cantos. 

4.7.- PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se llevó a cabo abarcó las 

siguientes etapas: 

A) ACERCAMIENTO AL CENDI. 

Al inicio de la investigación se fijó un lapso de una semana 

a lo largo de la cual se pretendia, que tanto la psicóloga pudiera 

adaptarse al personal y a los pequef'fos del Centro, asi como que 

estos lograran identlf icarse con ella. 
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Para tal fln, diarlamente durante 

turnaba en los grupos diferentes 

hor:as, la ps lcóloga 

(Lactantes, Ha ter.na 1 

Hater:nal B-C y Prescolar:) para: intercambiar información con 

educadoras responsables y auxlllares¡ mantener un cont~cto 

estrecho con los nlnos durante sus clases, en el recreo y a la 

hora de los alimentos; partlclpar en las diversas actlvldades, 

conversando con ellos, demostrAndoles afecto y aceptación e 

interesándose por los problemas del r<·~to del personal, hasta 

llegar formar una parte integral del equlpo de ti:abajo 

cotldlano. 

B) EVALUACI ON. 

Como siguiente paso se realizó una claslflcaclón de los 

infantes, de acuerdo a sus niveles escolares. Basándose en ello, 

se planearon citas para la presentación de la psicóloga con cada 

una de las madres durante las cuales se explicó en qué conslstia 

el Programa de Apoyo Psicológico al CENOI, cuAles eran sus 

objetivos y las diferentes fases que pretendía abarcar 

(elaboracl6n de Hlstor las Clinlcas, Evaluación Pslcol6glca, 

AnAlisis de Registros Observacionales, Retroallmentacl6n a Padres 

y Educadoras} manteniendo conntantemente una coordlnaci6n estrecha 

con la directora de la institución, para tal efecto. 

Los aspectos que conformaron la Evaluación 

enseguida se mencionan: 

a) Historia Clinica. 

los que 

Se aprovecharon las citas ya programadas con 1as madres para 

tener una entrevista, en la que se recabaron datos de interés 

acerca del desarrollo del nino (tomando en cuenta el formato 

elaborado de la Historia Clínica) con una duración aproximada de 

una hora, durante la cuu.l estas narraron l lbremente la 

información cori:espondlcnte a sus hijos. El objetivo principal de 

la etapa fue conocer mAs 

contar con la opinión de 

fondo la vida de los pequenos y 

sus mamás sobre el los, para 
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poseer bases donde fundamentar los resu~~ado_s extra.ldos· durante 
la siguiente fase. 

b) Aplicación de Pruebas. 

Dentro de cada sala del CENOI y en colaboración de la 

educadora responsable, se aplicaron diferentes pruebas de forma 

indlvldual dependiendo del nivel del niNo; con el fin de tener un 

registro de sus capacidades, habilidades, personalidad, desarrollo 

Y limitaciones. Antes que nada se buscó establecer un ambiente de 
cordialidad y confianza entre la psicóloga y el menor a través del 

dlAlogo, pretendiendo con esto evitar que la tensión provocara 

repercusiones en el desempeNo de su ejecución, 

A continuación describiremos el procedimiento seguido en cada 

Area a lo largo de la aplicación: 

i. En la sala de Lactantes se utilizó: 

- El ExAmen Evolutivo de la Conducta de Gesell, mediante el 

cual se midl6 el desarrollo del ni~o con respecto a las Areas 

Motriz, del Lenguaje, Social y Adaptativa, basados en el supuesto 

de que a cierta edad el infante normal debe ser capaz de presentar 

ciertas conductas. Se sumaron todas las actividades que realizó el 

pequeHo y se obtuvo una calif icaclón de cada área, unida a un 

porcentaje total que nos indicó el grado de funcionamiento 
adqulr ido por éste. 

ii. En la sala de Maternal A se aplicó: 

- El ExAmcn Evolutivo de la Conducta de Geaell, descrito 

anteriormente. 

lii. En la sala de Maternal B-C se empleó; 

- El Test de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig, 

en donde se proporcionaron al menor las instrucciones de los 

ejercicios de acuerdo al Area que pertenecían; enseguida se 
sumaron los aciertos extrayéndose una calificación por cada área y 
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una total, que se interpretó como una capacidad de Percepción 

Visual superior o inferior (de acuerdo con las tablas origlnales 

de Frostlg). 

- El Test de Apercepci6n Temá.tica pat:a Nif"ios (C.A.T.) se 

utlllz6 para medir la personalidad. Se mostraron al pequef'Un las 

16mlnas una por una, pidiéndole que contara un cuento sobre ellas. 

Con base en sus narraciones, se realizó un anAlisis para detectar 

tanto zona& de conflicto como caparldades P.speciales del ni~o. 

- Dlbujo Libre, se le proporcionó al infante una hoja blanca 

y un lAplz, sollcit•ndole que realizara el dibujo que él quisiera; 

posteriormente se otorgó al mls110 una interpretación, para conocer 

diferentes aspectos de la personalidad que ayudaran a ampl lar la 

información obtenida hasta ese momento. 

1111. En la sala de Prescolar se realizaron las siguientes 

pruebas 1 

- Test OestAltico Vlsomotor de Dender, en el que se pidió al 

menot: que copiara uno pot: uno los dibujos de las tarjetas que se 

le presentaban, en una hoja blanca tamano carta y de acuerdo a su 

ejecución se consultó una tabla de edades (según el método de 

Bender) otorgAndose una callficaclón por cada dibujo. Por último 

se obtuvo un pt:omedlo genet:al, el cual nos indicó la edad que 

correspondia al nU"ío con respecto a su coot:dinacl6n para percibir 

el entorno, asi como para desempeftar actividades motrices. 

- Test de Evaluación de la Percepclón Visual de Frostlg, 

descrito anteriormente. 

- Test de Apercepcl6n Tem~tica para Nirfos (C.A.T.) ya 

mencionado. 

- Dibujo Libre, descrito con antet:loridad. 

C) Reglstros Observacionales. 

Estas formas fueron disenadas con la finalidad de obtener 

lnformacl6n directa del pequeMo en el CENOI. Se solicitó la 

cooperac16n de las educadoras 

datos y ellas observaron 

responsable~ para 

la conducta de 
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indlvldualmente, registrando sus anotaciones en el inciso 

corrf~spondlente. El nómero de observaciones llevadas 

cada nino, fue variable. 

C) INTEGRACION DE PRUEBAS. 

Una vez consumada la fase de Evaluación, 

cabo por 

procedió a 

organizar la información recabada (mediante la Historia Clínica, 

iaa Pruebas Psicol69lcas y los Registros ObservacionalnD) 

d lsel'fando un formato de Reporte Ps icométr leo en el que se 

descrlb1a un breve ExAmen Mental del nil'fo, que lnclu1a su edad 

aparente, el comportamiento presentado durante la aplicación, su 

atención, cooperación, lenguaje, ritmo de conversacl6n, nivel de 

comprensión, apariencia f1slca, gesticulaciones movimientos 

típicos y alguna observación especifica. 

Como siguiente punto, se mencionaban los resultados hallados a 

través de cada una de las Pruebas Psicológicas utilizadas de 

acuerdo al nivel escolar correspondiente. 

En tercer lugar se anexaban ciertos datos obtenidos de lo:l 

Registros Observacionales, que se consideraban relevantes para el 

caso, 

En seguida se hacia un anAlls1s de todo lo que habla 

encontrado hasta entonces, explicando su significado en relación a 

la Historia Cl1nlca y a las posibles causas de lon problemas 

detectados. 

Finalmente se ofrecian varias recomendaciones y Actlvldades de 

Estlmulacl6n, con el objeto de corregir errores la educación 

del pequen-o, ejercitar las habilidades que asl lo requerian, 

fortalecer sus capacidades especiales y mantener las áreas que se 

encontraban funcionando normalmente, de acuerdo al comportamiento 

esperado para su edad. 

0) RETROALIHENTACION A PADRES, 

Esta actividad tuvo como meta el orientar y dirigir a los 

padres de familia, para coadyuvar al desarrollo integral de los 

nlffos que conformaban el CENDI. 
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Para ello se cit6 a cada madre, a una plática individual c:on la 

psicóloga y la directora de la institución, en donde les 

informó acerca de los resultados encontrados en el estudio llevado 

a cabo con sus hijos. 

Inicialmente se mencionaban las habilidades con que contaba el 

pequel"io asi como sus áreas fuertes, pasando posterJormente a 

expresar los problemas detectados y los aspectos que requer.1 an de 

una modificación en el ambiente del hogar, o l>ien de ejercicios de 

estimulación para lograr el correcto dominio de las capacidades 

perceptomotoras, del lenguaje, socializantes o de otro tipo. 

Por Oltimo se brindaban recomendaciones para mejorar las 

condiciones que aeJ lo necesitaran y continuar con los aciertos 

logrados durante ese tiempo. También se aconsejaba la realización 

de actividades de ejercitación mediante material de apoyo que 

se les obsequiaba. 

Al término de la plática, se programaban algunos minutos para 

la formulación de preguntas o dudas por parte de la madre. 

La duración de tales sesiones era de alrededor de 20 minutos. 

E) RETROALIHENTACION A EDUCADORAS. 

Se organizaron 4 reuniones con las educadoras 

de cada grupo para lnformarles (a través de tablas 

responsables 

disertadas de 

acuerdo a los diferentes niveles) sobre los resultados obtenidos 

durante nuestro estudio, al igual gue sobre las recomcndac1ones 

ofrecldas a los padres de familia. 

A continuación se les dieron a conocer acciones especificas, 

que pod!an llevarse a cabo en las salas de cla:::ie para: mejorar 

algunas habilidades de los infantes gue se habian apreciado como 

las mAs bajas en cuanto a desarrollo; tom<Jr ciertas medidas con el 

fin de canalizar problemas concretos; sef'ialar la importancia del 

respeto por los tiempos llbre.5¡ inculcar la trascendencia de los 

patrones de control disciplinarios, as1 como de las expresiones de 

afecto y aceptación, poniendo un énfasis especial en la educadora 

del grupo que se estaba tratando. 
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De la mlsma forma 1 se abrió un espacio al diálogo y las 

interrogaciones de todas ellas. 

La duración de las sesiones fue de alrededor de 30 minutos. 

Cada una de estas etapas se programó una vez que se habla 

completado el anAlisis de los resultados de alguna sala. 

V.- PROCEDIMIENTO ESTADISTICO 

En vista de que en el presente estudio se trabajó con un 

número de población reducido 1 

estadlstica en particular para 

no seleccionó una prueba 

embargo se empleó e 1 

el cual frecuenclas 1 

grAf leas que 

investigación. 
mostraron 

VI.- RESULTADOS 

el anAlisis de 

método 

permitió 

estadistico de 

la 

los datos 

elaboración 

obtenidos 

largo 

En seguida se presentan los resultados 

del trabajo. Primeramente se encuentra 

resultados; 

an.A.lisis 

de tablas 

mediante 

sin 

de 

y 

esta 

extra.idos lo 

la información 

relacionada con la población 

que fueron aplicadas y el 

correspondlan. 

infantil; 
nivel de 

las di fe rentes pruebas 

los grupos los que 

Asimismo se realizó una comparación de los porcentajes de 

cocf icientes de desarrollo, obtenidos por los ni~os de las 

salas. (Ver Anexo Q) 
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1 CASO 

1 
2 
3 
q 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

TOTAL 
X 

SEXO 

1 ¡ 
iJ 

s 
9 

EDAD 
MOTRIZ 

0.2 (0.1) o. 2 
o. 3 o. q 
0.3 o.a 
o. q o. q 
o. q o. q 
0.5 o. 5 
0,9 0.10 

1.0<0.9) 0.10 
o. to 0.10 
l. o 0.13 
1. 2 o. tq 
l. 3 O. IS 

89. o 9q, o 
o. 7q o. 78 

LACTANTES 

TEST DE CESELL 
A REAS 

ADAPTATIVA LENGUAJE PER·SOC CD DIAGNOSTICO 

o. 2 o. 2 o. 2 133 SUPERIOR 
o. q o. q o. q 133 SUPERIOR 
o. 3 o. 3 0.3 100 NORMAL 
o,q o,q o. q too NORUAL 
o. q o. q o. q 100 NORMAL 
0.5 0.3 o.s 90 NORMAL 
0.1 o 0.10 0.11 11q SUPERIOR 
0.10 o. 10 0.10 108 NORMAL 
0.1 o 0.10 o. 9 98 NORUAL 
o. t3 o. t3 o. t2 toa NORMAL 
o. 1 q 0.12 o. 1q % NORUl\L 
0.15 0.15 o. 15 100 NORUl\L 

95. o 90. o 93. o 1280 
o. 79 o. 75 o. 78 93 
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UATERNAL A 

TEST DE GESELL 
A REAS 

1 CASO SEXO EDAD 
UOTR IZ ADAPTATIVA LEllGUAJE PER·SOC CD DIAGNOSTICO 

1 

i 
1. to 1.9 l. 9 l. 9 1. 9 95 IWRl.IAL 

2 1. to 2. 6 2. o 2.0 2. o 116 SUPER IGR 
3 1. 1 t 2. o 2. o 1. 9 2.0 101 tlORl.IAL 
q 2. o 2. o 2. o 2. o 2. o 100 NORl.IAL 
5 ¡ 2.0 2. 6 2. 6 2. o 2.6 119 SUPER IOA 
6 2.0 2. 6 2. o 2. o 2. o' 108 NORUAL 
7 2. 5 3. o 2. 6 2. 6 3, o 112 SUPER 1 OR 
8 2.5 2.6 2.6 2.6 2.D ' 98 NORl.IAL 

t 9 ~ 2.6 1.9 l. 9 l. 9 t. 9 73 llORllAL 
10 ~ 2.8 3. o 2. 6 3. o 3.0 1oq NORl.IAL 
11 

~ 
2.a 3. o 2. 6 3. o 2. 6 100 UORLIAL 

12 3. o 3. o 3. o 3. o 3.0 100 110RUAL 
13 3. t 3. o 2. 6 2. 6 3. o 90 

·-
TOTAL 28. 6 33. 2 30. q 30. 5 31. o 1316 

X 2.2 2. 6 2. 3 2. 3 2. q 101 

t EL CASO IS SE TRATABA DE UN NIÑO CON UNA llALFORl.lñCION FISICA DE ORIGEN GENETICO <OE Al.IBAS l.IANOS 
Y DE UN PIE) DEBIDO A LO CUAL ESTE PRESE!ITABA SERIAS DIFICULTñOES PARA DESARROLLARSE OE ACUERDO 
CON LO ESPERADO A su EOAO; s 1 N EMBARGO, OEIH RO DE sus L 11.11me1 ONES. PUO 1 llOS CONSIDERAR QUE SE 
DESEUPEfiABA ADECUADAllENTE, POR LO QUE OBTUVO Ull O 1AGllOST1 CO DE "!IORl.IAL", 
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t CASO 

t 

2 

3 

q 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL 
X 

SEXO 

M 

F 

F 

F 

u 

F 

u 

M 

F 

M 

EDAD 
COOAD 
OJOS 

3. 10 q,9 

3. 1 o 5.9 

q, o 6. o 

q, 1 q,6 

q, 2 6. o 

q, 3 s. 3 

q, 3 7.3 

q, q 7.0 

q, 5 6,9 

q, 6 6. 3 

qo, 6 60.2 
q,o 6.0 

MATERNAL B· C 

TEST EVAL PERCEP VISUAL FROSTI G 
A R E A S 

D ISC CONST POS! AELA c P DIAGNOST reo CAT 
F IGS FORU ESP ESPA 

q, o 6. o 5. o 5. o 125 SUPERIOR ·DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA· 
SONALIDAD PERO MANIFIESTA SEN· 
TIMI ENTOS DE SOLEDAD Y TEMOR. 

q, o 5, o 5, o q, 9 1% SUPER 1 OA ·DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA· 
SONALIDAD. 

q, 9 5. 6 6. s 5. o 125 SUPER 1 OA ·DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA· 
SONALIDAD PERO SE LE DIF !CULTA 
ESTABLECER AELAC 1 ONES 1 NTEA· 
PERSONALES. 

q, 3 6. 9 s. o q, ~ 125 SUPERIOR • UAN 1F1 ESTA GRAN REBELO! A. OPO· 
S 1C1 DNI SMO Y AGAESI VIDAD . 

s. o q, 6 6. 3 5. 6 125 SUPERIOR ·DESARROLLO ADECUADO OE LA PEA· 
SONALIOAD PERO PRESENTA FRE" 
CUENTES BERR l llCHES. 

5.9 9.0 6. 3 7. 6 123 SUPERIOR • ~All 1F1 ESTA $ENT 1U1 ENTOS DE 
A 1SLAU1 ENTO, SOLEDAD Y OEPRE· 
SION. 

7. o 9, o 7, o 6. 6 123 SUPER 1 OA ·DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA-
SONALIDAO PERO MUESTRA CIERTA 
REBELDIA Y AGRESION. 

q, 6 7. 6 8. 9 6. 6 123 SUPERIOR • OESA AROLL O ADE CURDO DE LA PEA· 
SONA L 1 DAD PERO PRESENTA OPOS 1-
CIOll ISUO Y AGAESION, 

8. 3 7.6 s. 6 s. 6 123 SUPERIOR ·DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA· 
SONALI DAD, 

q, 9 s. 6 5. o 6. D 118 SUPERIOR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PER-
SONALIDAD PERO PRESENTA ACRE· 
SION. 

52.9 so.3 ¡so.~ ¡s1. a¡ 12sG 
·5,3 6.7 E.o 5.a 126 
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1 CASO 

1 

2 

3 

q 

5 

¡;6 

7 

8 

9 

10 

11 

SEXO EORD 

F 
'· 8 

F '· s 

u '· 10 

u 5. o 

F 5. 2 

F s. 7 

M s. 7 

M 5. 7 

F 5. 8 

u 5. 9 

M 5. 10 

TEST UAOUR 
V 1 S BENOER 

CALIFICA- COORD 
CION OJOS 

5 '· 9 
6 7. o 

7 6. 9 

5 9. 6 

5 7. o 

6 i. 
7,3 

6 

.< 7 •. 3 
,. 

•::··,, 
3 ·3, 6 

J 
6 r 5. 3 

' 6 6-,9 

6 9.6 

PRESCOLAR 

TEST EVAL PERCEP VISUAL FROSTIC 
A R E A S 

DISC CONST POS! RELA CP OIACNOSTI CO CliT 
FICS FORW ESPA ESPA 

'· 9 
s. o s. o s. 6 tlq SUPERIOR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA-

SONALI ORO. 
s. 9 q, 6 5. 6 6. 5 121 SUPER 1 OR -DESARROLLO AOECUAOO DE LA PEA-

SONALI DAD PERO PRESEN:A L1 CERA 
ACRES! ON. 

e. 3 7. 6 7. o 7. 6 121 SUPERIOR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PEP.-
SONALIDAO PERO MANIFIESTA SEi/-
U 1 ENTOS OE SOLED RO. 

5. 3 7. 6 6. 3 6. o 118 SUPER 1 OR -DESARROLLO ROECUROO DE LA PER-
SONRLIDAD PERO UUESTRA AGRESI-
V IDAO. 

7. o s. 3 7 o 6. o 118 SUPERIOR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA-
SONAL 1 ORO, 

8.3 6. 3 7. o 6. o 118 SUPER 1 OR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PER-
SONALI ORO. 

7.0 a. s 7. o 6. 6 118 SUPERIOR ·DESARROLLO ROECURDO DE Lf\ PER-
SONALIOAO Y POSEE GRA~ IUAGI-
NACION. 

3.3 2. 6 6. 3 q, 9 78 INFERIOR -O SU OE"ARROLLO HA 3100 BLO-
QUERDO POR EL AUBIENTE E11 OUE 
VIVE O TIEllE UU PROBLEUA DE -
TIPO 1 NUAOUREZ, O ES UNR COU-
BINACION DE AMBOS; UANIFIESTli 
GRAN RE8ELDIA Y OPOSICIONISMO. 

6. 6 6.3 s. 6 6. 6 112 SUPERIOR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PER-
SONALI ORO. 

S.6 6. 9 s. 6 6. o 108 SUPERIOR -MANIFIESTA DEPRESIOli QUE PUEDE 
DEBERSE A SENTIU IENTOS DE RIS-
LAMIENTO. SOLEDAD Y A SU SEH-
SIBILIDAD. 

6. 6 '6.3 5. 6 7. 6 1 te SUPER 1 OR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PER-
SONALI DAD PERO PRESENTA ACRE-
S ION. 



"' ... 

1 CASO 

12 

t3 

1q 

15 

TOTAL 
X 

SEXO EDAD 

M 6.0 

F 6. o 
F 6. 2 

F 6.3 

82. q 
5.5 

TEST MADUA 
VIS BENDER 

CALIFICA- COORD 
CION OJOS 

6 6.0 

6 8.6 

6 7.3 

7 9.6 

86 106. 9 
5. 7 7.1 

PRESCOLAR 

TEST EVAL PERCEP VISUAL FROSTIG 
A R E A S 

DISC CDNST POSI RELA CP DIAGNOSTICO CAT 
FIGS FORM ESPA ESPA 

5.6 6. 9 G, 3 7. 6 f05 SUPER! OR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA-
SONALI DAD PERO PRESENTA ACRE-
S ION. 

6. 6 6.0 7. o 8. 3 116 SUPERIOR - DESARROLLO ADECUADO DE LA PER-
SONALI DAD. 

5. o 6. 9 6. 3 6. o 102 SUPERIOR -DESARROLLO ADECUADO DE LA PEA-
SONALI DAD. 

6. 6 q, 6 5. 6 7. 6 108 SUPERIOR - DESARROLLO ADECUADO DE LA PER-
SONAL 1 DAD. 

92. 6 9q,2 93.2 99, o 1675 
6. 2 6. 3 6. 2 6. 6 1 t2 



1 

Los resultados extra1dos a trav6s de la retroallmentaclón a los 

padres se describen a conttnuactón, ordenados de acuerdo al 9rupo 

de los nlft:os; ae enuncian las recomendaciones proporclonadaa por 

el pslcólo90, la actitud de la 111adre ante esta lnformactón y al BP. 
recomendaron o no actividades de esth1ulactón. 

LACTANTES 

AECOMENDAC 1 O N E S ACTITUD W A O R E ACTIVS. ESTIN, 

' ·DISMINUIR CUIDADOS. POSITIVA. MOSTRO CRAN INTERES NO 
EN RESULTADOS. 

2 ·MIMAR WENOS. POS 1T1 VA. NO 

3 ·FOMENTAR ACTIV IDAO FIS 1 CA; CARCAf POSITIVA. NO 
MENOS. 

\f ·MIMAR MENOS. POS 1T1 VA. NO 

5 ·MIMAR MENOS. POSITIVA. NO 

6 • EST l WULAR LENGUAJE; PROPORCIONAF POSITIVA. SE MOSTRO MUY PREO· s 1, LENCUAJE 
EOUCACION ESTABLE. CUPADA. 

7 ·MllllAR MENOS; MAYOR ATENCION EN POSITIVA. NO 
CU 1 O A DOS CORPORALES. 

9 ·FOMENTAR SOCIABILIOAO; EST/MULRF1 POSITIVA. NO 
ACEPTACION DE ALIMENTOS; CONTINUAF1 
ESTIMULANDO MARCHA. 

9 • EST l MULAR SOCIALIZACION; WIUAA NECATIVA, RECHAZO LA NECESIDAD s 1, SOCIALIZA· 
MENOS. DE EST 1MULAC1 OH. CION 

10 ·REFORZAR MARCHA; lllMAA MENOS: NO POSITIVA. NO 
FOMENTAR BERA 1 NCHES, 

11 ·ESTIMULAR AREAS ADAPTATIVA r~ POSITIVA. MOSTRO CAAH 1 NTEAES S 1. AOAPTAT 1 VA 
LENGUAJE; CONVIVENCIA SIGNIFICATIV EN ESTIUULACION. Y LENCUAJE 
EN CASA. 

12 ·REFOAZRA WAACHA. POSITIVA. NO 

•• 
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1 CASO 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

MATERNAL A 

RECOMENDACIONES ACTITUD M A O R E 

• EST 1 MULAR TOOAS LAS ARE AS DEL POS ITI YA. 
DESARROLLO DE ACUERDO CON GESELL. 

• FOUENTAR SOCIALIZACION; DISMINUIR POSITIVA. 
SOBREPP.OTECCION; CONTINUAR ESTIMULANDO 
COUO HASTA AHORA. 

• EST 1 UULAR LENGUAJE; D ISMIHUIA POSITIVA. 
SOBREPAOTECC 1 ON; NO FOMENTAR 
BERR 1 NCHES. 

·ENFATIZAR LA IUPORTANC 1 A DE LOS INDIFERENTE. 
CUIDADOS DE HI G !ENE y SALUD; 
PROPORCIONAR EDUCACION ESTABLE. 

·CONTINUAR EST 1UULAC1 ON COMO HASTA POSITIVA. 
AHORA; PROPORCIONAR EDUCACION ESTABLE. 

• OISM 1HU1 R SOBREPROTECC 1 ON; OR 1 ENTAR POSITIVA. 
SOBRE NORMAS DISCIPLINARIAS; FOMENTAR 
SOCI ABILIOAD. 

• CONT 1 NUAR EST IUULACION couo HASTA POSITIVA. 
AHORA; ENFATIZAR LA IMPORTANCIM DE 
LOS CUIDADOS DE HIGIENE Y SALUD. 

·ESTIMULAR EL AREA PERSONAL· SOC 1 AL; POSITIVA. 
DISM lllU IR SOBREPROTECC 1 ON. 

• ESTI ~ULAR TODAS LAS RREAS DEL POSITIVA. SE MCSTRO MUY 
DESARROLLO; COHT 1 NUAR BR 1 NOANDOLE PREOCUPAOA. 
SEGUR IORD, ACEPTAC ION y AFECTO; 
DISMINUIR SOBREPP.OTECCION. 

• EST! UULAR AREA ADAPTATI YR; FOMENTAR POSITIVA. 
SCCIABILIOAD. 

·ESTIMULAR AREAS ADAPTATIVA Y PERSONAL· POS 1T1 VA. 
SOCIAL; DISMINUIR SOBREPROTECC 1 ON; 
FOMENTAR SOCIABILIDAD. 

·FOMENTAR SOCIABILIDAO; PROPORCIONAR POSITIVA. SE WOSTRO MUY 
IJRYOR SEGUR 1 DAO POR PARTE DE LOS INTERESADA. 
PADRES; HRC ERLA SENTIR ACEPTADA y 
MMAOA. 

·ESTIMULAR TODAS LAS ARE AS DEL POSITIVA. 
CESAR ROLLO DE ACUERDO CON GESELL; 
REFORZAR AFECTIVAMENTE; BRINDARLE 
SEGUR !DAD Y ACEPTAC 1 ON. 

ACT 1 VS, EST 1MULAC1 ON 

SI MOTRIZ,AOAPTITIVA, 
LENGUAJE Y PERS· SOC. 
NO. 

SI LENGUAJE. 

NO. 

NO. 

NO. 

HO. 

SI PERSONAL-SOCIAL. 

SI MOTRIZ. ADAPTATIVA, 
LENGUAJE Y PERS· SOC. 

SI ADAPTATIVA. 

SI AOAPTAT 1 VA y 
PERSONAL· SOC 1 AL. 

NO. 

NO. 



MATERNAL 8-C 

CASO RECOMENDACIONES ACTITUD M A O R E ACTIVS. ESTIMULACIOH 

- REFORZAR PROHUNC 1 AC 1 OH DEL LENGUAJE; POSITIVA. MOSTRO GRAN NO. 
PROPORCIONAR MAYOR SEGUR 1 ORO POR IHTERES, 
PADRES; HACERLO SENTIR ACEPTADO y 
AVADO. 

-CCHT INUAR EST IMULACION COMO HASTA 1 POSITIVA. 

1 

NO. 
AHORA; ESTIUULAR IHGESTA DE ALIMENTOS. 

-DISMINUIR SOBREPROTECCIOH; ORIENTAR CON POSITIVA, SE MOSTRO MUY NO. 
RELACION A PATRONES DE CONTROL PREOCUPADA. 
OISC IPLINARIO; FOMENTAR LA 
SOC 1 ALI ZAC 1 OH. 

-ASIS ITIR A UH CENTRO ESPECIALIZADO PARA 1 POSITIVA, MOSTRO GRAN 1 NO. 
REC 1B1 R AYUDA PROFES 1 ONAL; PRDPORC 1 OHAR INTERES, 
EDUC RC 1 ON ESTABLE; FOMENTAR 

~ 

1 
1 SOC 1AL1ZAC1 OH. o s -ORIENTAR CON RESPECTO A PATRONES DE 1 POSITIVA. 1 NO. o 

CONTROL DISCIPLINARIO; ENFATIZAR LA 
IMPORTANCIA DE HORMAS DE AUTOCUIOAOO. 

- REFORZAR ASPECTOS DE COMUH 1CAC1 ON 1 POSITIVA, AUNQUE NO ··lt°' FAM 1 L1 AR; ACENTUAR LA 1MPORTANC1 A DE PARECIO MUY CONVENCIDA. , 
QUE SE SIENTA ACEPTADA Y AMADA; DE LAS RECOMENOAC IONES,'· 
REFORZAR EL LENGUAJE. 

·REFORZAR PRONUNC 1AC1 ON DEL LENGUAJE; POSITIVA. 
CANAL 1 ZAR ACRES 1 OH HAC 1 A ACTIVIDADES 
OEPORT 1 VAS; ESTIMULAR INCESTA DE 
ALIMENTOS. 

- OR 1 ENTRA CON RESPECTO R PATRONES DE 1 POSITIVA. 
CONTROL DISCIPLINARIOS; REFORZAR 
PROHUNCIACION DEL LENGUAJE; PRACT 1 CAR 
ALCUH DEPORTE. 

-ORIENTAR CON RESPECTO A PATRONES DE 1 NEGATIVA, NEGO LA HECES!- 1 NO. 
CONTROL DISCIPLINARIOS; CONTINUAR DAD DE MODIFICAR HORMAS 
EST 1 UULANDO COMO HASTA AHORA. o 1 se IPLINARIAS. 

!O 1 -EHFAT 1 ZAR LA 1MPDRTANC1 A DE NORMAS DE POS 1 TI VA. 1 NO. 
AUTO CU 1 DADO; APOYAR EN CASA ACT 1V1 O ROES 
PEDACOCICAS. 



o 
~ 

1 CASO 

1 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

PRESCOLAR 

RECOMENOACI ONES ACTITUD M R O R E 

·REFORZAR ASPECTOS OE COMUNICAC ION POSITIVA. 
ENTRE PADRES E H !JA; ACENTUAR LA 
1MPOATANC1 A OE QUE SE S 1 ENTA RCEPTAOA; 
ORIENTAR CON RELRCI OH A PATRONES OE 
CONTROL DISCIPLINARIOS; REFORZAR LR 
PROHUNCIRCIOH OEL LENCURJE. 

·DISMINUIR SOBREPRO TECC 1 ON: ORIENTAR POSITIVA. 
CON RESPECTO A PATRONES DE CONTROL 
OISC IPLINARIOS; ESTIMULAR EN LA 
FERCEPCION VISUAL EL AREA OE CONSTAN· 
CIA DE FORWAS; PRACTICAR UN DEPORTE. 

·REFORZRR LA PRONUHCIACION DEL LENGUA· POSITIVA. 
JE; PROPORCIONAR WAYOR SEGURIDAD POR 
PARTE OE LOS PADRES; HACERLO SENTIR 
ACEPTADO Y AMADO. 

·DISMINUIR SOBREPROTECC 1 OH; ORIENTAR POS ITIVR. 
CON RELAC 1 ON A PATRONES DE COHTROL 
OISC IPLINARIOS; ENFATIZRR LR IWPORTAN· 
Clfi DE NOAUfiS DE AUTOCUIDADO; PRRC· 
TICAR ALGUN DEPORTE. 

·ORIENTAR CON RELRCI OH A PATRONES DE POS 1 TI VA, AUHQUE NO PRRECIO 
CONTROL DISCl?LINARIOS Y A NORMAS DE MUY CONVENCIDA DE LAS RECO· 
EOUCACION EN GENERAL; OAR NAYOR ENFA· WENOAC 1 ONES. 
SIS A LA HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL; 
ESTIMULAR INGESTA OE ALI MENTO S. 

·CONTINUAR SU ESTIYULACION ecuo HRSTli POSITIVA. 
AHORA y CANALIZAR sus HABILIDADES 
HRCIA ACTIVIOROES CONSTRUCTIVAS; PRO· 
PORCIONRRLE MAYOR SEGURIDAD. 

• CONT lllUAR SU EST IUULAC 1 ON COMO HASTA POSITIVA, SE MOSTRO MUY IN· 
AHORA Y CANAL! ZAR SUS CAPACIDADES HA· TERESAOA. 
CIA ACTIVIORDES WRS PRODUCTIVAS. 

ACTIVS. ESTIMULACION 

NO. 

S 1 ARER OE CONS· 
TRHCIR OE FORUAS. 

NO. 

NO. 

NO, 

~o. 

NO. 



o 
N 

1 CASO 

a 

9 

10 

ff 

f 2 

13 

f~ 

15 

PRESCOLAR 

RECOMENDACIONES 

- AS 1 ST IR A UN CENTRO ESPEC 1 ALIZAOO PARA QUE SE 
O 1AGNOST1 QUE PROFES 1 ONALUENTE; MODIFICRR EL 
AMBIENTE EN EL QUE ESTA 1/ 1V1 ENDO; EST 1 MULAR 
LAS AREAS DE COORDINACIDN VISOUOTORA; 
MODIFICAR LAS NORMAS DISCIPLINARIAS DE LA FAMI· 
L/A; REFORZAR AFECTI VAUENTE. 

-DISMINUIR LA RIGIDEZ CON RESPECTO A LAS NORMAS 
DE H 1 G 1 ENE POR PARTE DE LA MADRE; EST l •ULAR 
DENTRO DE LA PERCEPC ION Y ISUAL LAS ARE Al OE 
COORDINACION MOTORA OE LOS OJOS Y DE POS!CION 
EN EL ESPACIO. 

- REFORZARLO AFECT 1 VAMENTE; HACERLO SENTIR APOYA-

ºº y 
ACEPTfiOO; EST 1 UULAR EN LA PEACEPCION 

VISUAL LAS AAEAS DE 0/SCEANIUIENTO DE F 1 GURAS 
Y POS ICION EN EL ESPACIO; FOMENTAR IDENTIFICA· 
CION CON LA FIGURA PATERNA. 

·EJERCITAR EL APREIWIZAJE DE LOS COLORES; EST /· 
MULAR EN LA PERCEPCI ON VISUAL EL AREA DE POS/· 
CION EN EL ESPACIO; MODIFICAR PATRONES DE 
COI/TROL DISCIPLINARIOS; ENFATIZAR LA IMPORTAN· 
CIA OE NORMAS DE AIJTOCUIOADO; EJEAC ITAR SU ME· 
MOR IA. 

• MOD /F /CAR PATAO llES OE COI/TROL DISCIPLINARIOS; 
CANAL: ZAR CONDUCTAS AGRES 1 VAS HAC 1 A ACT 1V1 DAD ES 
DEPORTIVAS; ESTIVULAR EN LA PERCEPCION VISUAL 
EL AREA DE D/SCERN/WIEllTO DE FIGURAS. 

• CONT /llUAR SU ES T 1 MUL AC 1 ON COMO HASTA AHORA, 
CAllALIZAP. sus HAB 1 LI OADES HACIA RCT 1 TUOES 
CONSTRUCT 1 VAS. 

·DISMINUIR LA RIGIDEZ ACERCA DE LAS NORMAS HI • 
GIENICAS; ESTIMULAR EN LA PERCEPCION VISUAL LAS 
AREAS DE RELACIOf/ES ESPACIALES Y OISCERNIUIEN· 
TO DE F 1 GURAS. 

-PROPORCIONARLE MAYOR SEGURIDAD POR PARTE DE LOS 
PADRES; ESTl~ULAR EN LA PERCEPCION l'ISUAL LAS 
AREAS DE CONSTANCIA DE FORMAS Y POS ICION EN EL 
ESPACIO; HACERLA SENTIR ACEPTADA Y AMADA. 

ACTITUD M A O R E ACTIVS. ESTIUULACION 

NEGATIVA. AL PROPORCI O· S 1 TODAS LAS ARE AS 
NARLE LAS RECOMENDAC 1 O· DE PERCEPCI ON V/· 
NES SE MOSTRO A GRES 1 V A. SUAL. 

NEGATIVA. SE MOSTRO UUY S 1 ARE AS DE COOROI· 
OEFENS l'IA. NACION MOTORA DE 

LOS OJOS y POS/-
C ION EN EL ESPAC 10. 

POS/TI VA. AUNQUE NO PA- SI AREAS DE DISCER· 
RECIO MUY CONVENCIDA DE N/UIENTO DE FIGURAS 
LAS RECOMENDACIONES. Y POSICION EN EL 

ESPAC 1 O. 

POS 1T1 VA. SI AREA OE POS/C/ON 
EN EL ESPAC 10. 

P0i2-! TI VA. SI AREA OE OISCER· 
NIMIENTO DE FIGU· 
RAS. 

POS 1T1 VA. NO. 

POSITIVA. S 1 RREAS DE RELA-
C 1 ONES ESPAC IRLES 
y DI SCERN tij/ENTO 
DE F 1 GURAS. 

POS 1T1 VA. S 1 ARE AS DE CONS· 
TANCIA DE FORMAS Y 
POSIC/ ON EN EL ES· 
PACIO. 



La retroall•entaclón a las educadoras ae llevó a cabo, 

ptesentando la lnformaclón 9eneral de r.ada grupo, se90n los 

resultados obtenidos, y haciendo hlncapllt an aquellas actividades 

de estlraulaclón recomendable:i de acuerdo a la edad y net"ealdadea 

d•tecto&dólB en los nlnoEOJ 11e par=itló un lnl"reamblo de Ideas y 

opiniones, profundizando tanto en easos proble111d 

habilidades P.apeelales de al9unoa pequenos. A contlnuaclón 

111.ueatran estos resultados: 

LACTANTES 

RECOMENOACIONES GENERALES 

EJERCITAR LOS SENTIDOS PERCEPTUALES OE LOS JHFANTES A TRIWES DE 
LAS SICUIENTES ACTIVIDADES: 

A> PARA ESTIMULAR EL SENTIDO DE LA VISTA: CAMBIAR PEFllOOI CAUENTE 
DE OECORACION EN LAS SALAS, UTILIZAR FJCURAS CRANOES DE 
COLORES LLRUATI VOS. MOSTRARLES LAMINAS DE CUENTOS. 

B>PARA EL SENTIDO DEL o roo: EMPLEAR OBJETOS QUE PRODUZCAN 
e 1 ERTOS SON 1 DOS couo CRUPRNAS. CAJAS uus 1 CALES. CASCABEL ES. 
RADIOS. 

C>PAAA EL SENTIDO DEL CUSTO: OFRECER OIVERSOS ALIMENTOS QUE LE 
PERW I TAN CONOCER LOS SABORES <DULCE, ACR 1 O. SALADO Y AIAARCO). 

Q)PARA EL TACTO: PROPORCIONARLES OBJETOS DE TEXTURAS VARIADAS 
DURAS SUAVES Y RASPOSAS. 

E> PARA EL OLFATO OFRECERLES SUSTANCIAS OE DISTINTOS OLORES. 

REALIZAR CONTINUAMENTE EJERCJCI os MUSCULARES ecuo FLEXIONES y 
EXTEtlSIONES DE BRAZOS Y PIERNAS CON EL F ltl DE ESTIMULAR SUS 
HAB 1 L1 OAOES UOT R 1 CES, A LOS WñYOAES EJERC 1 TAR LA UAACHA 
SOSTEN IENDOLOS DE LAS MANOS. 
HABLARLES CONTINUAMENTE CO!l EL OBJETO DE ESTllolULAR EL LENGUAJE 
Y REFORZAR LA PROHUNI CACION DE SUS eAIUERAS PALABRAS A TAAVES 
DE HRLACOS O DEUOSTRRCIOHES DE CRRll40. 

LLEVAR A CABO RC T 1V1 DAOES CRUP A LES PARA F OWEllTAR LA SOC 1AB1 LI DAD 
DE LOS PEOUER'OS. 

PONER ESPECIAL ATEHCION EN EL CUIDADO E HICIENE CORPORAL 
CAWBIAHDOLES CONTINUAMENTE LOS PAÑALES Y ASEANDO A LOS LACTANTES 
CUANDO LO REQUIERAN. 

MANTENER UNA ACTITUD POSITIVA ANTE LOS NIÑOS, YA QUE DURANTE 
E STA E TAPA SE REOU 1 ERE DE COHT 1 NUAS DEUO STAAC 1 ONES OE CAR 1 ÑO 
ACEPTACIOH, LAS CUALES RESULTARAN ALTAMENTE SICNIFI CATIVAS PARA 
LA FORllllRCION DE LA PERSONALIDAD DEL MENOR. 

103 

OPINION EDUCADORA 

• CONS 1 OEAARON QUE 
LAS ACT 1V1 DADES 
RECOWErmADAS s 1 
POOIAN REALIZAR· 
SE DENTRO DE LAS 
AULAS Y UOSTRA· 
RON UNA RCTI TUO 
DE COOPERACIOH 
PARA LOCRAA UH 
UAYOA DESARROLLO 
DE LAS CRPACIOA· 
!;!ES DE LOS NI· 
NOS, ASI COUO UN 
1 NCREMENTO EN LA 
OEMOSTRACI OH DE 
AFECTO. PARA 
FORTALECER SU 
PERSONAL 1 ORO. 



MATERNAL A 

R E e o y E N D A e 1 o N E s G E N E R A L E s OP 1N1 ON DE LAS EDUCAOORAS 

- CONTINUAR CON LA ESTIUULACION PSICOMOTR IZ DE LOS PEQUEÑOS A TRAVES - ACEPTARON EL HECHO DE 
DE DIFERENTES ACTIVIDADES PEDAGOGICAS; EMPEZAR A EJERCITAR LA QUE TODAS LAS RECOWEN-
MOTR 1C1 DAD F 1 NA Y GRUESA. DAC 1 ONES ERAN NECESA

A IAS PARA EL BIENESTAR 
- PLANEAR TAREAS QUE SE REALICEN EN FORUA GRUPAL PARA FOMENTAR LA DE LOS MATERNALES; CO-

SOCI ALIZACION DE LOS NlllOS. MENTARON QUE REALUENTE 
_ ESTAS SE LLEVABAN A 

- ESTIMULAR EL LENGUAJE MEDIANTE LA ENSENANZA DE CANCIONES, LR CABO, PERO QUE PROCU-
NARRACJON DE CUENTOS, LA COUUNJCACIDN CONTINUA ENTRE EDUCADORA Y RARIAN PONER UN UAYOR 
ALUMNOS. EUPENO EN SUS ACTIVI-

6 • DADES PARA UEJORAA 
- CONSERVAR AL 1 NFANTE EN UN ESTADO PERMANENTE DE HIGIENE CON EL FIN C IEATDS ASPECTOS; SE 

DE PROPICIAR SU SALUD. MOSTRARON MUY 1 NTERE-
- SADAS EN LA MANERA DE 

- BRINDARLES CONTINUAMENTE MUESTRAS DE CARINO Y ACEPTACI ON LAS CUALES MANEJAR AL PEQUENO QUE 
RESULTARAN DETERMINANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE SU PERSONALIDAD. PRESENTABA UtlA UALFOR-

UACION GENETICA, A LO 
- COMENZAR A INCULCARLES ASPECTOS DISCIPLINARIOS A TRAYES DE CUAL SE LES RESPONDIO 

EJERCICIOS DE VOLUNTAD, DE LA ACEPTACtON DE LOS LIMITES Y QUE DEBIAN RECIBIR EL 
DELEGARLES ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CIERTA RESPONSABILIDAD. MISMO TRATO QUE LOS 

D EUAS, UN 1 C AMENTE NE-
- MOSTRAR GRAN CUIDADO EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE CESITABA DE UNA MAYOR 

ESFINTERES, RESPETANDO LOS DIFERENTES RITMOS DE CADA NIÑO AL IGUAL PACIENCIA POR PARTE DE 
QUE SUS HECES IDADES Y REFORZANDOLOS COHSTANTEUENTE DE MANERA ELLAS PARA EST 1 UULARLO 
AFECTIVA. DE UANERA UAS 1 NTENSA 

_ PERO S 1 N PRES 1 ONARLO 
- ESTIMULAR LA ACEPTACION POR PARTE DE LOS NINOS DE LA ALIUENTACION DEMASIADO, Y RECIBIEN-

A TRAVES DE UENUS VARIADOS Y DE ASPECTO AGRADABLE. DO SIEMPRE LE CARINO Y 
RESPETO UEREC 1 DO PARA 
CUALQUIER N INO. 
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u R T E R N A L B • C 

RECO•ENOAC 1 OHES GENERALES 

• ES' 1 UULAR EL LENGUAJE UEOIANTE LA ENSEÑANZA DE CANCIONES. _Lli 
HñRP.RCION DE CUENTOS. EL IHTERCRYBIO DE IHFORUACIDN ENTRE LOS NINOS 
1 CON SU EOUCl\OORR. Y Li\ CORRECCIOH DE SU PROHUHCIACIOH. 

• OFRECER COHTIHUAUENTE MUESTRAS DE AFECTO Y RCEPTACIOH. YA QUE ESTl\S 
SON DETERYIHliNTES Ell EL FORTALECIMIENTO DE 1.A PERSOHliLIORD DE LOS 
UEHORES. 

• ESTIUULRR LA ACEPTliCION DE LOS ALIMENTOS UEOIAHTE a USO DE UEHUS 
'!liRI AOOS. DE BUEN SliBOR Y ASPECTO liCRAOABLE. 

• REFORZAR liSPEC TOS o 1se1pL1NAR1 os R TRAVES DE EJERC 1c1 os DE VOLUNTAD, 
DEL RESPETO POR LOS LI U 1 TES. DE LA REAL 1ZAC1 OH DE ACT 1V1 DAOES QUE 
IUPL IQUEH CIERTA RESPONSliBILIOAO. DEL ORDEN EH EL SALOH DE CLASES Y 
EN EL COUEOOR. 

• PROGRAMAR JUEGOS Y TAREAS QUE INVOLUCREN LA INTERACCIOH ENTRE LOS 
INFANTES PARA PROPICIAR SU SOCIRLIZRCIQN. 

• INCULCARLES NORURS DE HI C IEHE TALES COMO: EL CEP 1 LLROO UE DIENTES 
DESPUES DE LOS RLIUEHTOS. EL LAVADO DE MANOS 
DE IR AL BA;¡O. EL URHTENER SU ROPA LIUPIR. 

ANTES DE COMER y 

• EMPEZAR R ENSENliRLES ACT 1 V IOAOES DE INOEPEND 1ZRC1 OH COUO: VEST 1 RSE 
POR S 1 SOLOS. PE 1 NliRSE, AMARRARSE LAS AGUJETAS DE LOS ZAPATOS y 
ABROCHARSE LOS BOTONES . 

• PRACTICAR EJERCICIOS =1s1cos COMO: CORRER. SRLTRR, GIRAR. ETC .. CON 
EL FIN DE QUE EL PEQUSÑO PUEOR CRNRLI ZAR su RCRESIOH y ENERGIR 
HRCI R liCC IONES POSITIVAS. 

• PROGRRURR DIVERSAS ACT IV 1 OROES PRRR RG 1 LI ZAR LR ENSEÑANZA DE LOS 
COLORES. 

• PLANEAR ACTIVIDADES PEORGOGICliS PRRli ESTIMULAR su PERCEPC 1 OH y 
MOTRICIORO, LLEVANDO R CliBO CIERTOS EJERCICIOS RELRCIOHAOOS 
6RSICliMENTE CON EL RRER DE DISCERNIMIENTO DE FIGURAS. 

OPI NION DE LRS EDUCADORAS 

i: 
• REALIZARON COMENTl\RIOS 

FAVORABLES CON RESPEC· 
TO A LA LABOP LLEVl\01\ 
ñ CABO POR LR PS 1 COLO· 
GR; AGRADECIERON LAS 
OBSER'IACIONES ºUE SE 
LES HABIRN SENliLliOO. 
ASEGURANDO QUE HliRI l'IN 
TODO LO POSIBLE POR 
SEGUIR LAS RECOMENOR· 
C IONES PRRR UEJORRR EL 
SERVIC 10 QUE SE ESTMBA 
PRESTANDO A LOS NIROS. 
SE MOSTRARON ESPECIAL· 
UENTE INTERESADAS POR 
ALGUNOS CASOS DE ACRE· 
SION URNIFIESTR. A LO 
CUliL SE LES RESPONO 1 O 
QUE YR SE HABIR HABLA· 
DO CON LAS UROfiES, y 
QUE SE LES RECOUENOABli 
QUE TOMARAN UUY EH 
CUENTA LR PLliNEAC 1 ON 
DE EJERCICIOS FISICOS 
PRRR CANAL 1 ZRR ESTOS 
PROBLEMAS. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

• BRINDAR CONSTANTEMENTE MUESTRAS DE AFECTO, ACEPTACIOH T RESPETO, 
LAS CUALES RESULTARAN DETERMINANTES EH EL FORTRLECIMI ENTO DE LA 
PERSONAL 1 DAD. 

• REFORZAR ASPECTOS DISCIPLINARIOS A TRAVES DE EJERCICIOS DE VOLUNTAD, 
DE LA ACEPTACIOH DE LIMITES, DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES QUE 
IMPLIQUEN CIERTA RESPONSABILIDAD, ~EL ORDEN EH EL SRLOH DE CLASES Y 
EH EL COUEDOR. 

• ESTIMULAR EL LENGUAJE MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE CANCIONES, LA 
HRRAACIOH DE CUENTOS, EL IHTERCA•B 10 DE lllFORURCI OH ENTRE H11'0S y 
CON SU EDUCROORR, Y LR CORRECCION DE SU PROHUHCIACION. 

• PLANEAR ACTIVI ORDES PEOAGDGICRS PARA EST 1 MULAR su PERCEPC 1 OH y 
MOTR !CIDRO. LLEVANDO R CABO CIERTOS EJERCICIOS QUE DESARROLLEN 
BRSICRUEHTE LAS RREMS DE DISCERNIMIENTO DE FIGURAS Y DE POSICIOH EH 
EL ESPRC 1 O. 

• ~rRm c8~ ~~~R~~ c ~~~u~n~ 1 ~~~D~oug~N~~~~~~- ~~LT~~RE~ :~~R, /T~HER~~~ 
HACIA ACTIVIDADES POSITIVAS, 

• INCULCAR A LOS MENORES NORMAS DE HIGIENE TALES COMO: EL CEP 1 LLAOO 
DE CIENTES OESPUES DE LOS ALIMENTOS, EL LAVADO OE MANOS 
COMER Y DESPUES DE IR AL BAÑO, EL MANTENER SU ROPA LIUPIR. 

ANTES DE 

• ESTIMULAR LA ACEPTACION DE LOS ALIMENTOS MEDIANTE EL USO OE MENUS 
VARIADOS, DE BUEN SABOR Y RSEPCTO AGRADABLE. 

• PROGRRURR JUEGOS Y TAREAS QUE INVOLUCREN LA INTERRCCION ENTRE LOS 
INFANTES PARA FORTALECER SU SOC 1 ALI ZRC 1 OH. 

• REFORZAR ACTIVIDADES DE INDEPENDIZRCION EN EL VESTIDO, PE INRDO y 
ASEO EH CEHERRL. 

·REALIZAR ACTIVIDADES PEDRCDGICAS QUE LES PERMITAN EJERCITARSE, PARA 
EMPEZAR EL PROCESO DE LA LECTO·ESCRITURR. 

OPINION DE LAS EDUCADORAS 

• MOSTRARON GRAN 1 HTERES 
POR LA INFORMRCION 
PROPORCIONADA, COMEN· 
TANDO QUE LLEVAR 1 AH A 
CABO LAS RECOMENOACIO· 
HES; SU PRINCIPAL IN· 
QUIETUD GIRABA EN TQR· 
NO AL DESEO DE ENSENAR 
CORRECTAMENTE R LOS 
MENORES LRS BASES PARA 
EL PROCESO DE LA LECTO 
ESCRITURA; ESTABAN 
P RRT 1 CULRRMENTE PREO· 
CUPADRS POR EL CASO DE 
UH HlllO PROBLEUR, ANTE 
LO CUAL SE LES COMENTO 
QUE YR SE HRBIA HABLA· 
00 CON LA MADRE. PERO 
QUE OESGRRC 1 RDRUENT E 
NO RESPONOI O DE UJ\NER" 
POSITIVA, DEBIDO fi LO 
CUAL EL TRABJ\JO OUE SE 
PUDIERA REALIZAR CON 
EL PEQUENO IBA A SER 
UUY LIMITADO, SIN EU· 
BARCO. QUE EN LA MEO 1 • 
OR DE LO POSIBLE ELLAS 
LE DrnOSTRARAN CONTI-
NUA~ENiE AFECTO. PRRR 
COHTRRRRES1"R EL AU· 
BIENTE TAN NOCIVO QUE 
ESTABA V 1 V: EllDO EN SLI 
CASA. 



VII.- ANALISJS DE RESULTADOS Y DISCUSJON 

A contlnuaclón se presenta un anAllsis sobre los 

resultados extraídos a lo largo de esta lnvestigacl6n. En primer 

lugar se describirá la información extra!da de la población 

infantil, divida de acuerdo a los diferentes grupos del CENOI, 

Lactantes 

Los datos obtenidos nos permiten observar que nuestra población 

en esta sala estuvo constituida por un 33' de nlNos con una edad 

limite inferior de 4 meses y una superior de ano meses, 

mientras que las nlNas ocuparon un 67% de los casos, con una edad 

minlma de 2 meses a una máxima de 1 afta 3 meses. 

Dentro de la Evaluación Psicológica realizada, los resultados 

recabados mediante el ExAmen Evolutivo de la Conducta de Gesell 

nos muestran lo siguiente: 

En el ~rea Motriz se encontró una media de 0.78 (meses)¡ en el 

área Adaptativa una de 0.79; en el Lenguaje de 0.75 y finalmente 

en la de Personal-Social una de 0,78. Como podemos observar, el 

área donde se presentó un puntaje mayor fue en la Adaptativa, 

mientras que la menor se manifestó en la del Lenguaje. 

Por otro lado se obtuvo un Cociente de Desarrollo promedio de 

93, dentro del cual la calificación mAxima fue de 133 y la minima 

de 90. 

Entre los datos sobresalientes, se detectó que la mayoría de 

los niNos de la sala, presentaban problemas de sobreprotección por 

parte de los padres. 

l:li!..t.JWlit1 11. 
La población de la sala estaba constituida por un 31~ de nlNos 

con una edad minlma de 2 anos a una máxima de artos meses, 

mientras que las ninas representaban un 69~ con edades fluctuantes 

entre 1 a~o 10 meses a 3 anos 1 mes. 

La información obtenida durante la Evaluación Psicológica 
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mediante el Exámen Evolutivo de la Conducta de Gesell permite 

darnos cuenta que en el área Motriz la mr.dia obtenida fue de 2.6 

(aNos); en la Adaptativa de 2.3 as! como en la del Lenguaje y por 

último en la de Personal-Social de 2.4, dando como consecuencia 

que el Area con una puntuación mayor fuPra la Hotriz, en tanto que 

las menores resultaran la Adaptativa y del Lenguaje. 

En relación al Cociente de Desarrollo, la calificación de 101 

resultó como promedio, englobando un puntaje máximo de 119 y uno 

mínimo de 73. 

Dentro de los datos sobresalientes se observó también la 

existencia de un número significativo de casos que mostraban 
problemas de sobreprotección familiar, además de que se 

encontraron dificultades relacionadas con la socialización de los 
nif'1'os. 

Por otra parte, se presentó el caso de un pequeNo con una 

malformación física de origen genético, el cual obtuvo un 

diagnóstico de desarrollo normal, por considerarse que BU 

desempe1'1'o era adecuado, tomando en cuenta sus limitaciones. 

Con respecto a este grupo, la población se encontraba formada 

por un 50\. de niNos con edades entre 3 anos 10 meses y al'fos 

meses, en tanto que las ni~as constituían el 50' restante, 

presentando edades de 3 al"ios 10 meses hasta 4 aNos 5 meses. 

En rP.lación a los datos arrojados durante la Valoración 

Psicológica a través del Test de Evaluación de la Percepción 

Visual de Frostig, se encontró una media de 6.0 (aNos) en el área 

de Coordinación Hotora de los Ojos; en la de Discernimiento de 

Figuras una de 5.3; en la de Constancia de Formas de 6.7; en la de 

Posición en el Espacio de 6,Q y en la de Relaciones Espaciales una 

de 5.8 1 observando que el área que mostró una calificación 

superior fue la de Constancia de Formas, mientras que la de 

Discernimiento de Figuras resultó inferior. 

Por otra parte, se obtuvo un Cociente de Percepción promedio de 

126 1 incluyendo la puntuación mAs alta de 146 y la más baja de 

llB. 
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Al anaJizar la inform~ción extraída mediante el Test de 

Apercepclón Temática para Nlfios (C.A.T.) nos percatamos de que los 

principales problemas presentados dentro de la personalidad, 

estaban relacionados con aspectos de oposicJonlsmo, agresión y 

depres 1 ones. 

Entre los datos sobresalientes se detectó que gran parte de los 

peguel"ros mostraban cierta indisciplina y deficiencias en el 

lenguaje. 

Se presentó el caso de una nif'ia que manifestaba conflictos 

serlos de inestabilidad emocional, debido a lo cual se consideró 

necesaria la orientación de un Centro Especializado, tanto para 

ofrecerle atención a ella como a la madre. 

Por el contrario, se encontraron 2 casos, de un niNo y una nlf'ia 

de 4 af'ios 3 meses, que obtuvieron un puntaje de 9.0 en el Area de 

Constancia de Formas, dentro del Test de Evaluación de la 

Percepción Visual de Fr.ostig. 

Prescolar 

La población estaba integrada por un 47' de nif'ios con una edad 

de 4 af'ios 10 meses a 6 af'ios, mientras que las nlf'ias ocupab~n un 

53\ con edades fluctuantes entre 4 af'ros 8 meses hasta af'ros 

meses. 

Con el apoyo de la Valoración Psicológica se observó que en el 

Test de Maduración VJsomotora de Bender el promedio obtenido fue 

de 5.7 {aNos) en tanto que en el de Evaluación de la Percepción 

Visual de Frostig se encontró una media de 7.1 en el Area de 

Coordinación Motora de los Ojos; una de 6.2 en la de 

Discernimiento de Figuras; de 6.3 en la de Constancia de Formus; 

en la de Posición en el Espacio de 6.2 y finalmente de 6.6 en la 

de Relaciones Espaciales, percatándonos de que el área con una 

puntuacf ón mayor resultó ser la de Coordinación Motora de los Ojos 

y las inferiores fueron, tanto la de Discernimiento de Figuras 

como la de Posición en el Espacio. 

Con repecto al Cociente de Percepción, el promedio de éste fue 

de 112, abarcando la calificación más alta de 121 y la menor de 
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78. 

En relación a los datos obtenidos en el Test de Apercepclón 

TemAtica para Nil'fos (C.A.T.) se encnntró que los principales 

problemas detectados dentro de la perscinalidad est.:1ban llqados a 

aspectos de agresión y depresión básicamente. 

Entre los datos sobresalientes se d~tect6 que gran parte de los 

menores mostraban cierta lndlsclpllna, asi como una necesidad 

fuerte de afecto y seguridad por parte de los padres. 

Se presentó el caso de un nll"lo que manifestaba serlos 

trastornos en la personalidad, tales como reacciones excesivamente 

agresivas, retraso slgnlflcativo en su de5arrollo, depresiones 

severas, gran carencia de carino y aceptación, P.tc. 

Desgraciadamente los padres nunca admitieron la necesidad de 

recibir una orientación profesional, ni cooperaron intentando un 

cambio en las relaciones familiares, pard ayudar a la superación 

de los conflictos de su hijo. 

Por otro lado, se observó el caso de un niNo de af'ios que 

obtuvo un puntaje de 9.6 en el área de Coordinación Motora de los 

Ojos, dentro del Test de Evnluaci6n de ld Percepr.lón Visual de 

Frostlg. 

Los datos extraidos a través de la retroal imentaclón a los 

padres se analizan a continuación. En cada uno de los grupos 

proporcionaron recomendaciones a las madres de familia, con el fin 

de otorgar cierta información que se consideraba relevante con 

respecto al nlf'io; como el sef'ialar las áreas donde éste mostraba un 

mayor dominio, como aquéllas en las que existía alguna dificultad; 

en el primer caso se brindaba orientación en el manejo de las 

mismas, mientras que en el segundo se ofrecieron actividades de 

estlmulación, de acuerdo a los distintos aspectos del desarrollo 

que as! lo requerían; finalmente se anotó la actitud que la madre 

presentaba ante la labor de la psicóloga. 

[,actantes 

Los resultados encontrados en la sala durante la 
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retroalimentación a padres, 

recomendaciones gue se les 
nos indican gue 

hicieron llegar 

las principales 

estos, estaban 
relacionadas con los siguientes aspectos: 

1.- La estimulación de las áreas Motriz {incluyendo el 

reforzamiento de la marcha}, del Lenguaje, de la Socialización y 

la Adaptativa; pues de acuerdo con Gesell, son los campos del 

comportamiento esenciales dentro del proceso de maduración de un 

individuo y en el trayecto dP. las ~ primeras semanas de vida a los 

18 meses (gue es el correspondiente al nivel de Lactantes) es 

imprescindible la ejercitación, básicamente de la motricidad, a 
través de un entrenamiento corporal, para alcanzar la locomoción 

erguida; pues aquellas habilidades que sean estimuladas en la 
primera edad, van a permitir al ser humano desarrollar en el 

futuro todas sus potencialidades físicas y biológicas. Por otro 

lado, Wallon apoya esta información, seftalando que los peguenos al 

pasar de la fase de Impulsividad Motriz al Estadio Emocional 

cuentan ya con toda una gama de movimientos musculares, reflejos 

condicionados y expresiones corporales, gue sin el apoyo de una 

adecuada ejercitación, seria imposible de manifestar. 

2.- La disminución de mimos; debido a que según S. Freud en la 

etapa Oral que abarca desde el nacimiento hasta el primer afta de 

edad, se determina la asociación del beb~ entre la alimentación y 

el placer que le produce ser mecido por la madre durante este 

proceso; sin embargo al consentir demasiado al menor, se le puede 

desarrollar una personalidad oral caracterizada por una 

dependencia hacia los adultos, Asimismo Mahler sostiene 

maduración psicológica del infante durante el primer afta 

excesiva 

que la 

de vtda 

está consituJda por diversas fases que van desde 

pasando por la Simbiótica y hasta llegar al 

la Autista, 

proceso de 

Separación-Individuación, debido a lo cual es necesario establecer 

una distancia óptima, de tal forma que el menor no se sienta 

sobreprotegido ni abandonado, ya que ello afectaria severamente 

dicho proceso. Tal afirmación se encuentra reforzada por la teoria 

de Spitz, que propone etapas por las cuales atraviesa un 

sujeto durante el primer a~o, que son: la etapa Sln Objeto, la del 
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Precursor del Objeto y la del Establecimiento del 
Libidinal. 

Objeto 

3.- El fomento de la aceptación de alimentos; retomando la 
teoria de A. Freud donde postula sus lineas del desarrollo, al 
analizar la denominada de la Lactancia a la Alimentación Racional, 

detectamos gue el bebá recién nacido es alimentado de acuerdo con 
las exigencias del ambiente, ya sea mediante un horario fijado por 
la madre o se9ón las demandas del pequeNo; en esta etapa se 
muestran los primeros trastornos debido largas esperas de 

hambre, por una ingestión forzada o racionamientos de la comida; 
posteriormente durante la fase del destete, si se presenta "de 
manera forzada o abrupta, esto se ve reflejado en las dificultades 

exhibidas ante la ingesta de comida. 
4.- La impartición de formas de educación estables; de acuerdo 

con Winnicott, el Fenómeno Transicional (presentado de los 4 ó 
meses hasta los 8 ó 12) es un proceso de suma importancia lo 
largo del desarrollo infantil y consiste que un objeto 

particular que representa al pecho materno, llegue a adquirir 
una importancia tal para el nifto, al grado de que se convierta en 
una defensa contra la ansiedad; sin embargo, en algunas ocasiones 
dicho fenómeno no se exhibe separado de la madre misma, ya sea 
porque el menor se siente perturbado en su desarrollo emocional, o 
bien porque se rompe la secuencia de los objetos que le son 

ofrecidos. Mediante dicha ejempllfic~ción podemos percatarnos de 
la trascendencia de un tipo de educación determinado para 
propiciar el desenvolvimiento sano de la personalidad en el 

peque No. 

5.- La extinción de berrinches; tomando como base la teoría de 

Skinner y su concepto del castigo, el cual pretende debilitar 
cierta conducta a través de su aplicación, se podría eliminar la 
presencia de berrinches en los nittos, utilizando una técnica 
especifica cada vez que se detecten tales comportamientos. 

6.- La atención de cuidados corporales; bAsicos para 

sobrevivir. 
En casos se aconsejó ademAs la continuación de la 
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estlmulacl6n como se hab1Q llevado a cabo hast~ el momento. 

Por otra parte, las actitudes gue mostr.aron la~ madrt!R fueron 

generalmente pos! t 1 vas, man! festando interés y preocupa<: ión por 

los resultados en la Evaluación Psico16glca fJe su-; hljos; sin 

embargo se encontró un caso, P.O el cual la nP.CP.Sid.nd de estimular 

al nlffo fue negada. 

Las recomendaciones proporcionadas a los padres a lo largo de 

la retroalimentación dentro del grupo, se basaron en los temas que 

a continuación se mencionan: 

l.- Estlmulaclón de las :a.reas Motriz, del r~enguaje, Adaptativa 

y Social; que como ya hemos seffalado, son las 4 áreas básic~s del 

desarrollo propuestas por Gesell, el cual af lrma que el periodo de 

los 18 a los 36 meses es determinante, debido a que durante el 

mismo, el nlNo presenta una mayor independencia, gracias al 

dominio de la locomoción erguida, de la misma manera que el paso 

por una serle de avances, le permiten un gr~n perfecclonam!ento de 

sus capacidades perceptomotoras; por otr.a parte, se percibe en el 

lenguaje un adelanto significativo, ya que ~s aqui donde el 

pequeNo adquiere cierta precisión en la expresión de 

numerosas palabras, asi como en el empleo de frases sencillas que 

incluyen plurales y en el uso de pronombres; de igual forma, en el 

campo social se detectan cambios prlnclpalmente en el juego, que 

se convierte en un intercambio de actividades entre el infante y 

sus cornpaNeros, representando 

socialización. Wallon apoya tal 

el primer 

afirmación, al 

pafio hacia 

sei"falar que 

la 

el 

menor que se encuentra en el estadio Sensorlomotor (fin del primer 

aNo de vida y comienzos del segundo) está casi totalmente vuelto 

hacia el exterior, modiflr.ando su actividad sensomotora ante los 

estimulas y complementándola con l~ marchñ y la palabra; 

sosteniendo además que en el estadio del Personalismo (hacia los 3 

aNos) la independencia y ~l enriquecirnl~nto del yo son las 

principales metas por alcanzar. 
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2.- Disminución de mimoR¡ de acuerdo con A. Freud y S. Freud, 

cuando el inf~nte cumple un a~o de edad aproximadamente, los 

padres deciden que ya es hora de que controle sus esfinteres, 

enseMAndole a esperar el momento y el sitio socialmente aceptables 

para tal acción; sin embargo, al consentir en exceso al ni"º' se 

le puede desarrollar carácter. anal, caracterizado por la 

obsesivldad, la terquedad, la tensión y la agresividad verbal. 

3.- Extlnc16n de berrinchP.s; que como hemos mencionado 

anteriormente, se pueden ellminar segón Skinner, a través de la 

técnica del castigo y reforzar su no presentación con premios. 

4.- Orlentaclón con respecto a normas disciplinarias; ya que 

las primeras acciones llevadas a cabo en el infante, serAn 

determinantes en la creación de una serie de costumbres que le 

permitirán un correcto desempeno en la vida adulta. 

5.- Brindar afecto y seguridad; las cuales son esenciales para 

el fortalecimiento adecuado de la personalidad del menor. 

6.- La atención de cuidados corporales; pues con ellos 

contribuimos a la salud y al bienestar físico de todos. 

En 3 casos se seMal6 también la conveniencia de proseguir 

estimulando a los pequeNines como se habla estado haciendo. 

Con respecto a las actitudes presentadas por las madres, éstas 

resultaron positivas en su mayoría, a excepción de una que se 

mostró indiferente ante las recomendaciones de la psicóloga. 

Por óltimo, detectó la necesidad de actividades de 

estlmulaci6n por parte de los padres en las áreas Motriz, del 

Lenguaje, Adaptativa y de Socialización. 

Los consejos ofrecidos en dicho nivel, se cimentaron en estos 

puntos: 
1.- Reforzar la pronunciación del lenguaje¡ basados en los 

principios de Cesell, podemos percibir que alrededor de los 

aNos, surgen en el lenguaje del niMo los porqué y los c6mo, 

combinando hechos, ideas y frases ónlcamente para reafirmar su 

domlnlo de palabra, lo que le permite sostener largas 
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conversaciones. Por otra parte, Piaget nos indica que una de las 

caracteristicas mAs importantes en esta edad es precisamente el 

desarrollo y la ampliación del idioma, debido a lo cual la 

ejercitación desemperra un papel indispensable, para lograr el 

conocimiento del mismo. 
2.- Fomentar la socialización; según A. Freud 1 el infante al 

llegar a la etapa presente, comienza a aceptar a sus campaneros 

como colaboradores para realizar una tarea en común, hasta llegar 

a considerarlos socios con derechos propios, a los que se puede 

amar, odiar, identificar 

definitivos los primeros 

o respetar, 

contactos con 

relaciones que se establezcan. 

Por 

otros 

ello, resultan 

pequenos y las 

3.- Orientar con respecto normas disciplinarias; 

aproximadamente a los 48 meses de edad, se inicia el periodo 

fAlico propuesto por s. Freud; a lo largo de él 1 el menor descubre 

la satisfacción que experimenta al manipular sus órganos genitales 

y dirige estos impulsos sexuales hacia el progenitor del sexo 

opuesto; pero presiente a la vez que su padre se 

llegara a enterar de sus deseos, al grado 

enojarla si se 

que intentar! a 

castrarlo; como consecuencia, decide renunciar hacia su atracción 
y tomar a su papá como modelo para adoptar todos sus valores. 

Bandura apoya la tíltima frase al opinar que los nii"ros suelen 

adquirir diferentes roles mediante la imitación de las conductas 

realizadas por sus padres, de acuerdo al sexo a que 

Sin embargo para que la etapa f~lica se desarrolle 

pertenecen, 

sin dejar 

consecuencias negativas en la personalidad, es necesario que la 

pareja muestre una actitud abierta y comprensiva ante el 

comportamiento de su hijo, de tal manera que no se sienta inhlbldo 

por una educación muy rigurosa, ni tampoco se le permita una 

libertad total, pues de no resolverse satisfactoriamente tal 

conflicto, en la vida adulta (según el autor) se tenderá. a la 

homosexualidad o a 
sexo. 

una persona cuya única motivación sea el 

4.- Enfatizar la importancia del autocuidado higiene 
personal; retomando nuevamente a A. Freud, seNalamos que a medida 
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que el menor va creciendo, empieza a cJ.ceptar voluntariamente las 

normas de higiene, lo que puede deberse a miedo, a sentimientos de 

culpa o a la angustia de castración; mostrándose as1 motivadQ a 

vigilar la propia seguridad de su cuerpo, por lo que es 

conveniente explicarle en el momento pce~iso, la importancia de la 

limpieza para conservar su salud. 

S.- Estimular la lngesta de alimentos; más 

etapa, se determinan los hábitos de ingestión, al 

preferencia por determinados tipos de comidas y 

como efecto un consumo racional; pues de lo 

recomienda la estlmulacl6n, para conseguir que el 

una alimentación que corresponda a sus necea idades. 

menos en esta 

igual que la 

bebidas, dando 

contrario, se 
pequel"i:o acepte 

6.- Brindar afecto y seguridad; que como ya comentamos, son 

básicos para el correcto desarrollo de la personalidad. 

7.- Apoyar en actividades pedagógicas; pues desafortunadamente 

en algunas ocasiones, se rompe la continuidad entre el trabajo de 

los CENDI's y la colaboración de los padres en el hogar, debido a 

lo cual, los menores muestran deficiencias significativas en su 
aprendizaje. 

e.- Canalizar la energía y agresión hacia act i vldades 

deportivas; de tal modo que se sepan aprovechar las habilidades de 

los infantes en acciones productivas, que les reditúen cierto 

beneficio a nivel físico y psJcológlco. 

En 2 casos se recomendó seguir estimulando a los nifios como se 

habia hecho hasta ese momento, por considerarse una buena labor. 

En un caso particular, se aconsejó la visita a un Centro 

especializado, tanto para la se~ora como para su hija, con el fin 

de recibir ayuda profesional y tomar medidas para mejorar su 

estado emocional y la relación entre ambas. 

Con respecto a la actitud adoptada por las m~dres, se encontró 

que casi todas mostraron interés por 

exclusivamente una de ellas negó la necesidad 

normas disciplinarias que estaba empleando. 

la orientación, 

de modificar las 

No se necesitaron actividades de estimulaclón para tos padres 

en las áreas de Coordinación Hotora. 
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prescolar 

El apoyo otrogado a los padres se enfocó a tas recomendaciones 

que enseguida se describen: 

1.- Reforzar ta pronunciación del lenguaje; tomando como 

referencia a Cesell, observamos que el menor presenta ya un mayor 

acabamiento en su conversación, pues sus respuestas se ajustan 

mejor a lo que le pregunta, mientras que sus propias 

interrogaciones resultan mAs serias, revelando un interós por los 

sucesos del universo; ha asimilado al fin las convenciones 

sintácticas, expresándose con frases correctas. De acuerdo con 

Wallon, se inicia en el estadio de Socialización, ampliando el 

panorama de sus relaciones con los demAs, principalmente a través 

de la comunicación, tal y como lo afirmara Piaget. 

2.- Orientar con respecto a patrones de control disciplinarios; 

a los 6 arios de edad se encuentran establecidos los rasgos 

esenciales de la personalidad, en función de lo que ha acontecido 

en las etapas anteriores; desde ese momento hay un periodo 

(llamado de Latencia) propuesto por S. Freud, en el cual loi:; 

pequef'i'os pierden interés por las cuestiones sexuales, dedicándose 

a compartir los intereses de sus compafferos del 

adoptando algunas de sus costumbres, actitude3 

adquiridas mediante el aprendizaje por 1mltac16n, 

mismo sexo y 

u opiniones 

definido según 

Bandura. Agu! detectamos nuevamente el papel fundamental de la 

educación y de las normas disciplinarlas en el establecimiento del 

carActer en el nino. 

J.- Enfatizar la importancia del autoculdado; que como hemos 

mencionado, A. Freud lo considera indispensable para afirmar la 

seguridad del propio organismo, una vez que el infante ha aceptado 

voluntariamente las normas de h19lene y autoprotecci6n. 

4.- Estimular la ingestión de alimentos; ya que se requiere de 

una cantidad especifica necesaria de comida y bebida, para 

alcanzar el bienestar de los seres humanos, principalmente de los 

menores. 
5.- Brindar afecto y seguridad¡ que son básicos 

constitución de la personalidad de cualquier individuo. 
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6.- canalizar la agresividad hacia actividades deportivas; con 

el objeto de dirigir una conducta 

consideradas como sanas. 

negativa hrtcia tareas 

7,- Apoyar en actividades pedagógicas; dP.bido a que en esta 

etapa se origina un proceso fundamental en la formación de los 

alumnos, que es la de la Lecto-Escrltura, el cual necesita de una 

ejercitación constante para lograr AU dominio y el apoyo de los 

padres resulta invaluable en dicha obra. 

B.- Estimular las Areas de la Percepción Visual; para colaborar 

en el mismo proceso de la LP.cto-Escritura. 

En 3 casos se aconsejó la continuación de la estimulación de 

loa pequeNos de la forma en que se hab!a estado realizando. 

En un caso especial se recomendó también la visita inmediata 

un Centro Especializado con la finalidad de recibir ayuda 

profesional, tanto en los padres como en el hijo; para asJ poder 

modificar el ambiente familiar tan punitivo que predominaba en el 

hogar, pues estaba afectando seriamente la personalidad y el 

desarrollo del n!No. 

Con referencia a la actitud manifestada por las madres, 

observó que la mayor parte de ellas mostró simpatia por el trabajo 

de la psicóloga, solamente 2 presentaron una actitud de defensa y 

agresión. 

Para concluir, seNalaremos gue se brindaron actividades de 

estimulación a los padres, para ejercitar a sus hijos en todas las 

Areas de la Percepción Visual: Coordinación Motora de los Ojos, 

Discernimiento de Figuras, Constancia de Formas, Posición en el 

Espacio y Relaciones Espaciales. 

En seguida se presenta un análisis de los resultados extraídos 

durante la retroalimentación a las educadoras. En él se mencionan 

las recomendaciones generales proporcionadas en los distintos 

grupos tomando en cuenta las necesidades detectadas, asJ como las 

diversas opiniones gue se aportaron por parte de las maestras. 

118 



r.actantes 

Los consejos brindados en el n1vel fueron los siguientes: 
1.- Estimular el área motriz de los bebés mediante ejercir.ios 

musculares; en los mayores, ayudar al desarrollo de la marcha. 
2,- Estimular el lenguaje y reforzar la pronunciación dP. las 

primeras palabras. 

3.- Fomentar la socialización programando actividades que se 
realicen en forma grupal. Estas recomendaciones se otorgaron 
basándose en la afirmación de Gesell, de que son las Areas más 
importantes para la formación ~P. todo el cúmulo de capacidades y 
habilidades musculares (que según Wallon) permitirán al infante un 
desempeno adecuado en su vida ulterior. 

4.- Ejercitar los sentido~ perceptuales (vista, 
tacto y olfato) de los ninos a través de diferentes 

o ido, gusto, 
acc i enes. Ya 

que resulta esencial para propiciar una correcta motricldad, el 
desarrollo paralelo de la percepción (Piaget), 

5,- Mantener a los pequenos en un estado continuo de aseo 
higiene. Pues en esta edad son determinantes para conaservar la 
salud y una acertada condición Uslcñ. 1 sinónimos de supervivencia 

durante los primeros meses. 
6.- Demostrarles constantemente carifto y aceptación, utilizando 

frases afectuosas y car Lelas, Las muestras de amor van 

descmpenar un papel b~sico en la formación del carácter de los 
menores, de acuerdo con S. Freud, Hahler, Spltz y Wlnnicott, cada 
uno de los cuales retoma un aspecto especifico de la personalidad, 

sobre los que ya se ha comentado. 
En cuanto a las opiniones de las educadoras, éstas expresaron 

que las recomendaciones anteriores serian llevadas a cabo en el 
Centro y que pondrlan todo su empeno para lograr un mayor 

fortalecimiento de las facultades de los nl~os, 

t!.ill.U.D.'1.l 11. 
Las recomendaciones aportadas en la sala fueron las que 

co~tlnuñc\ón 5P. deseriben: 
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1.- Estimular el área pslcomotriz con actividades pP.dagógtcas 

que permitan empezar a ejercitar la motrtcidad fina y gruesa. 

2.- Reforzar el lenguaje por medio de acciones variadas. 

J.- Programar la realización de tare~s en forma grupal, para 

facilitar la soclalizaclón. Pues como ya mencionamos, tanto Gesell 

como Wallon sostienen que son fundamentales en el desarrollo de 

todo individuo. 

4.- Conservar al infante en condiciones higiénicas permanentes 

para propiciar su salud. 

s.- Brindar continuamente muestras de aceptación y amor, ya que 

ellas resultarán determinantes en el fortalecimiento de la 

seguridad personal. 

6.- Comenzar a inculcarles normas disciplinarias, con 

ejercicios que impliquen cierta responsabilldarl. Lo anterior puede 

llevarse a cabo empleando reforzamientos positivos (propuestos por 

Sklnner) que incluyan halagos, carinos, etc. 

7.- Inculcar el establecimiento del control de e~flnteres, 

respetando las necesidades de caáa pequeno. Debido a que tanto A. 

Freud como s. Freud lndican que es una fase fundament.:11 en la 

evolución de la personalidad del infante. 

e.- Estimular la aceptación de los alimentos preparando recetas 

variadas y de buen sabor, que faciliten la ingesta y colaboren en 

el bienestra fisico de los menores. 

Con respecto a los comentarios de las maestra~, expre~aron que 

la mayoría de las recomendaciones se llevaban a cabo, pero gue 

har!an todo lo posible para mejorar las condiciones generales en 

que se desenvolv!an sus pequenines. 

tW;uruU. 11.:.C. 
En seguida se mencionarán las aportaclonen otorgadas las 

educadoras en el grupo: 

1.- Planear actividades pedagógicas para estimular la 

percepción y motricldad, llevando a cabo ejercicios variados. 

2.- Programar labores y juegos gue permitan la interacción de 

los infantes para propiciar su socialización. El juego es un 
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proceso muy complejo que lnvolucra un estado de concentracl6n 

partlcular en los nlftos; durante el mlsmo 1 se reúnen objetos 

exterlores que son utilizados para satlsfacer las realidades 

lnternas 1 otorgAndoles significado y comprometiendo a sus cuerpos 1 

debido a la manlpulacl6n que hacen de ellos (Winnlcott}. Es por 

esto que se debe destinar dentro del horario de clases, algunos 

minutos para dar paso a las actividades lúdlcas 1 que faclllten la 

socialización en el salón. 

3.- Empezar a ense~arles tareas de independización con el 

objeto de fomentar el desarrollo en el Area adaptativa. 

4.- Reforzar el lenguaje y corregir su pronunciación travás 

de diferentes medlos. En esta edad el nifto muestra una mayor 

independencia en comparación con sus compa~eros mAs pequeftos 1 por 

ende es necesario fortalecer las Areas del comportamiento 

bAsicas (según Gesell) para ayudarle en su maduración. Por otra 

parte el lenguaje desempefta un papel fundamental,pues es aqu1 

donde realmente se adquiere el dominio en el manejo de la palabra, 

afirmación gue ha sido comprob~da por Gesell y Piaget. 

5.- Ofrecer continuamente muestras de afecto 1 debido a que son 

determinantes en el desarrollo de la personalidad. 

6.- Reforzar aspectos disciplinarios por medio de acciones que 

impliquen cierta responsabilodad. Alrededor de los 4 a~os de vida 

se presenta el periodo fAlico (propuesto por s. Freud) dur.ante el 

cual el menor cruza por una etapa muy dificil, debido a los 

conflictos que experimenta entre sus propios deseos y sus temores; 

por. lo tanto, es conveniente que éste reclbü una educación 

estable, basada en el amor y la aceptación, pero al mismo tlempo 

en una dlsclpllna especiflca, lo cual lo ayudarA superar 

sanamente dicha fase adoptando los valores imperantes en la 

sociedad, al utilizar la imitación de las conductas realizadas por 

el padre (basado en el aprendlzaje observacional retomado de 

Bandura), 

7.- Inculcar normas de higiene y autocuidado. En tal periodo 1 

el infante debe mostrarse ya interesado en vigilar la seguridad y 

el blene~tar ñe su cuerpo, aceptando voluntariamente las 
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indicaciones para mantenerse sano (de acuerdo con A. Freud}. 

8.- Estlmular la aceptación de los alimentos. Pues es necesario 

deterininar los hábitos en la ingest.<1, as1 como las prP.ferenclas 

por algunos tipos de comidas y bebidas. 

9,- Practicar ejercicios fisicos con el fin de que el pequeNo 

canalice toda su agresión y energía hacia actos positivos. 

10.- Programar diversos trabajos para agilizar la enseRanza de 

los colores. Entre los 2 y los 7 af'ios aparece la etapa 

Preoperacional planteada por Piaget, a lo largo de la cual el nii'fo 

se vuelve capaz de aprender nombrP.a de objetos y clasl ficar los f!:n 

una sola dimensión. Bruner sostiene que durante el mismo lapso se 

manifiesta el modo !cónico de representar el mundo, donde se 

loqran elaborar representaciones mentales de objetos a través de 

la imaginación. Con el conjunto de conocimientos que un infante ha 

acumulado hasta el momento, se encuentra habilitado para manejar 

algunos conceptos, pero es necesario reforzar aprendizaje 

constantemente para gue estos queden bien establecidos. Un ejemplo 

de ello, es precisamente la asimilación de los colores. 

En relación a las opiniones emltldas por las educadoras, 

comentaron que tratar tan de seguir las recomendaciones seria ladas 

por la psicóloga, para mejorar el servicio prestado a los 

maternales. 

Prescolar 

Como último punto, se enumeran las observaciones que se 

proporcionaron a las educadoras de este salón: 

1.- Programar actividades peda969lcas para ejercitar la 

percepción y motrlcldad, a través de diferentes acciones. 

2.- Planear juegos y tareas que Involucren la interacclón de 

los infantes para fortalecer su soclallzaclón. Puesto que tanto 

Wlnnicott como A. Freud sostienen que el juc90 desempef'fa un papel 

esencial en la vida del nlNo, al grado de que permite afJrmar las 

funciones del 11 yo", hasta llegar ü un momento en que la 

satisfacción por las actividades lúd leas lo conducen a la 

gratlf lcación en el desempeRo de un trabajo, 
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3.- Reforzar actos de independencia con el objeto de apoyar el 
área adaptativa. 

4.- Estimular el lenguaje y corregir la pronunciación. Ya que 
t~nto Gesell como Wallon y Piaget indican que ahora el pequefto 
muestra un mayor acabamiento en su 

reglas sintácticas y ampliando 
b•sicamente por medio del idioma. 

conversación, asimilando las 

sus relaciones sociales, 

5.- Brindar constantemente muestras de carifto, las cuales son 
determinantes en el fortalecimiento de la personalidad. 

6.- Reforzar aspectos disciplinarlos mediante acciones que 

impliquen cierta responsabilidad y orden. A los ª"ºª vemos 
definidas las caracteristicas básicas de la personalidad¡ en tal 
periodo (llamado por S. Freud de Latencia) los menores adquieren 
gran interés por las amistades de su mismo sexo, compartiendo 
muchas de sus opiniones y conductas, que son asimiladas través 
del aprendizaje por imitación (segón Bandura), La disciplina y el 
afecto serAn pues, determinantes en el modelado del carácter de un 

individuo. 
1.- Inculcar normas de higiene y autoculdado. Todo ello con la 

finalidad de asegurar el proveimiento de su propia salud y de 
establecer los hábitos que deberA mantaner a lo largo de toda su 

vida. 
e.- Estimular la aceptación de los alimentos empleando menós 

variados, Que permitan la fAcil d19esti6n en su organismo, al 
igual que resulten agradables a la vista y a su gusto. 

9.- Practicar ejercicios flsicos con el objeto de que los 
infantes puedan canalizar su energía y agresión hacia actividades 

positivas. 
10.- Realizar trabajos pedagógicos que permitan la ejercitación 

en el proceso de la Lecto-Escritura. Debido a que (como ya hemos 
mencionado) dicha edad abarca la etapa Preoperacional (de Piaget) 
y el modo Icónico de representación (de Bruner) que permiten la 
manipulación de determinados conceptos, entre los cuales los 
relacionados con la Lecto-Escritura resultarAn esenciales durante 
toda la existencia. Por ello, es aconsejable el uso de ciertas 
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técnicas para reforzar el aprendl2aje de tal proceso; una de 

tantas es la propuesta por Sk lnner, a la que denominó 

reforzamiento posltlvo y que incluye el uso de halagos, carteas, 

etc. 

Con respecto a las maestras, se observó que 

interés por la información ofrecida y afirmaron 

mostraron gran 

que intentarian 

poner en pr.6.ctlca tales recomendaciones, para aumentar la calidad 

del servicio prestado en el CENDt. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados expuestos en este trabajo, 

podemos concluir que: 

1° - EL f>SICOLOGO ES UN PERSONA.JE INSUSTITUIBLE DENTRO DE UNA 

GUAROERIA. VA QUE A TRAVES DE LA LABOR DE INTERACCION QUE 

SE LLEVO A CABO CON PADRES V EDUCADORES. SE COMPROBO QUE SE 

PUEDE REALIZAR UNA DETECCION TEMPRANA DE PROBLEMAS EN EL 

DESARROLLO, IMPIDIENDO QUE ESTOS TRASCIENDAN EN LA VIDA DE 

LOS PEQUEllos. 

2.- LA MAVORIA DE LOS Nlflos MOSTRARON UN DESARROLLO NORMAL: 

SIN EMBARGC TAHBIEN SE PUDIERON DETECTAR CASOS TEMPRANOS DE 

PROBLEMAS EN LA MADUREZ DE ALGUNOS. EVITANDO ASI 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS A FUTURO. 

3.- GRACIAS A LA INTERVENCION PSICOLOOICA. SE IDENTIFICARON 

AREAS 0E DESARROLLO SUPERK>R .. ES OECtR, AQUELLAS EN DONDE 

ALGUN INFANTE MOSTRABA UN MAYOR DOMINIO. LO CUAL 

RESULTO DE ORAN IMPORTANCIA PARA SU CORRECTA ESTIMULACION. 

4-.- EN DETERMINADAS OCASIONES. LA EVALUACION PSICOLOOICA 

PERMITIO DETECTAR CASOS DE N1Ros QUE TENIAN CONFLICTOS EN 

ALOUN AREA ESPECIFICA. COMO EN LA DEL LENGUAJE. SIENDO 

NECESARIO OFRECER UNA ESTIMULACION PARTICULAR AL 

RESPECTO .. PARA SUPERAR TALES DEFICIENCIAS. 

5.- LA EVOLUCION DE LOS MENORES NO FUE UNIFORME. SENOO 

FRECUENTE POR EJEMPLO.. ENCONTRAR 

MOTRIZ. PERO CIERTAS DIFICULTADES 

UN BUEN DESARROLLO 

EN RELACION CON LA 

PERSONALIDAD, EL CONTROL DfSCIF'LINARIO.. LA SOBREPROTECCION .. 

ETC. 
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6.- SE LLEVO A CABO UNA SESION DE CONSULTA CON CADA UNA DE LAS 

PROGENITORAS PARA ORIENTARLAS CON RESPECTO A LAS 

NECESDAOES DE sus Nflos: DURANTE LAS CUALES 

MOSTRARON GENERALMENTE INTERES, PREOCUPACION y 

CURIOSIDAD ANTE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS. 

7.- SE OBSERVO UN ORAN INTERES EN LAS MAESTRAS, POR EL 

ASPECTO PS1COLOOICO NORMAL DEL DESARROLLO DE sus PEOUER'os ... 

AL IOUAL OVE POR EL MANE.JO CONCRETO DE PROBLEMAS 

ElCISTENTES EN SUS SALAS. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta la experiencia aportada por el presente 

trabajo, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 

1.- BRINDAR UN MAVOR APOVO POR PARTE DE LAS AUTORtDADES A LOS 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. DEBIDO A LA FUNCION 

BASlCA QUE REPRESENTAN EN NUESTRA SOCIEDAD. AL 

FOt1EHTAR UN ADECUADO DESARROLLO EN LOS N1Ros. PARA ELLO. 

ES NECESARIO QUE SE RECONOZCA LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DEL 

PSICOLOGO COMO PARTE DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR10 DE 

TRABA.JO. EL CUAL RESULTA INDISPENSABLE E INSUSTITU10LE EN 

CUALQUIER OUARDERIA. 

2.- PROPORCIONAR A LOS MENORES ATENCION OPORTUNA. CON EL FIN 

DE PRESERVAR SU SALUO MENTAL. A TRAVES DE SEOUIMlENTOS POR 

MEDIO DE EVALUACIONES PERIODICAS. QUE PERMITAN DETECTAR EL 

ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTRAN V ESTIMULAR CONTINUAMENTE 

SUS HABILIDADES. PARA MANTENER SANAS LAS AREAS FIF-RTES 

DE LOS N1Ros (PREVENCION>. 

3.- llRN>AR ORIENTACION. TANTO A LOS PADRES DE FAMILIA COMO AL 

PERSONAL DEL CENOI. PARA LOGRAR ESTABLECER LAS CONDICIONES 

QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO PSICOLOOICO DEL PEQUERO; 

. VIOILANOO ASl CONTINUAMENTE. LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR EL MENOR EN EL CENTRO. 

~.- MoTIVAR A LAS MAESTRAS MEDIANTE RECONOCIMIENTOS. PARA 

ALCANZAR UN MAVOR DESEMPERO EN LA REALIZACION DE SUS 

LABORES. 

5.- DEBIDO A QUE LAS SESIONES DE RETROALIMENTACION A PADRES V 

EDUCADORAS RESULTARON TAN PRODUCTIVAS. CONTINUAR 

LLEVANDOLAS A CABO CON CIERTA PERK>DIC/OAD, VA QUE MEDIANTE 
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LAS MISMAS. SE PUEDE LOGRAR UN MAYOR INTERES HACIA LOS 

N1Flos. 
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SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

Considerando que esto trabaj~ es de tipo ex~~orato~lo, ~dolqc~ 

por lo mlsmo de ciertas l lmltaciun~s, por lo r..u::ll ['lt'.O[JOne,mo~ 

algunas sugerenclas al r~specto: 

1. - Oehldo a que numerosas var. lr.t.blec c!xtraNás '··pud iern~ hAhP.r 

lntr.rff~rtdo en nuestra lnve:;tl']aclóní -,.r. p~·~p~ri~·:~ iI-c:-u~~; .• -..-~t.~ab·o·. --un 

control mAs estricto de las mismas, como por ejemplo:· modular el 
t lempo que e 1 pG teóloga r.onvlvé ·cori._ 1-~-~-- n-1nb-~:\•~-- ~ori -cad.{ · una de 

las er'JucadorAs. 

2.- Tomando en cuenta qur las pruebas utlll4:adas generalmentP 

en los CENDI 's para evaluar el des..3.rrollo pslcomotrlz de loo nlf'íos 

restiltan un lanto lnexact~s; se ~uglur~ redllzar una rPvlsl6n de 

diferentes técnicas para medir, de la m~nera mAs preclsa posible, 

tan t.) a~pP.ctos de mol r le idaci, r.11mo de 1 1 P.ng1w ji? y clP l.J 

personalidad, QUP. .:1b<irquP.n desde lc)S reclé11 nJcidos, hasl<i 103 6 

af'ios de edad. 

3.- Ya que se ef1!ctu6 un estudio cnrt l~ lntencl6n ~e explor<lr, 

de modo global, el e[ect.o de lci retróaliment;:u:lón entre ~l 

psicólogo con los padres y P.ducndores, p~r.a colaborar el 

desarrollo infantil (pudiendo deducir su eficacia a corto plazo); 

se recomienda, en futurJs lnve~llgacla11e~, rl~near ciJldadna~mrnte 

progr.:imas de retroalimentación '"1ctallado5, para efectua:c:sP 

pluzos de mayor tiempo, definiendo de antemano los objetivos que 

se perseguirán y los medios par;:i nlcanznrlos. 
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APORTACION DEL TRABAJO: 

El prnsr.nll:~ t:r."1fnjo pr.ctendc ::rnr una col<lboraclón para todos 

aqucllo:J profenJonJstas Jntt?resados en el bi'eni:star Infantil, pues_ 

Jntcntu ñur un panorama g.;onernJ de Ja evollic16n d.eJ· niño, dP.srte su 

ncJcfmicnto llast.J l .. 1 t..•dad de los años, período que resulta 

funrlamental rn el e!.ltablecJmiento de la vJda adultil. Por P.llo se 

~rec que !J JnformaciGn 1zu~ rn ~1 Re expone puede servir, tanto a 

los profesores que Jmparten la müteria, como a las alumnos qun 

empiezan a introñucJrsc en el complicado mundo ñe la psicoloq{a 

del niño. SJn embargo, el prlncipal objetivo del mismo, 

conclentiz~r a laJ personas que conviven cotldlanamente con loR 

peque.ñas, tanto en los Centros de Desarrollo en f!l hogt.ir 

(educadores y padres) de l~ funcfun tan importante que 

dPntro de la formacJÓn de r.acfa de ellos; 

desempeñan 

as r cnmo 

proporclon.:irlcs algunun prJut.:i:; seg11Jr para mejorJr la 

convJvencJa f.:imillar y escolar, modJfJcando alguno~ 

rometldos 1~n la Priucarión de !3US hijos y alumnos, y coadyuvando a 

ln adecuada conn t J tur:J Ón de su persona I idad, de la misma forma q1Jc 

.Jl d1::-.q.1r;·ciI1n cor.nJrto d1~ .~u.<:: c.'1p,,cfdad1J.<; psicomLltrJcP.s. 

F'I nd J 11,.·nt e rl1·~1ea J1Acer un J 1ilm<tdo las aut:or ldades 

encargad<:is de .Jdmlnistrar estos Centros, para recalcdr la 

trasrendenrJa de Ja labor del psicólogo la deteccl6n de 

necesidades, al igual que en el manejo ñe casos problema y en la 

Pstimnlc·H:1Ón temprana cfr la!> h.;ibJJ idr1des q111~ c.:urnt.1 r:ada 

menor, l'ues desafortunadamente una gr.;n c.fntidad de guarder!as en 

nuestro p.1{~; r.arPcf! de los servlcJos dP triles profcsionlr;tas, n "'" 

ca.""o conf-rarir-, resultan muy d1~flcicnt~s. 

Debido .J ln expuesto, Ja .fJnalfñad real dP. haber P.laboradn la 

tm:;ls, fu1.? .1pr.:irtrJT, trav~s de l"'l d1~scripción 

car;1C"ter Í.<tlir.ab de lo:. pequPñc1r; qut'! conformaban el 

DP.sarrol lo Inf.1nt J l de la Contadur [a Mayor de Hdclenda, 

de las 

Centro -- de 

una 'JUÍa 

pñtn triltar dl' mt:jorar sus condiciones de vJda pero al mismo 

t lPmpo, dejAr unrt hue l lñ para que todas aquel l·'IS personas que 

tomr-:1 J,, m1'1P!•tlil ñF' }P.Prla, lnlt..'OtPn a r;u ve?. colaborar en el 

l0!][",1 de Ufl C.Jmbfo, para ii.'3 Í h1~rcdar c"l f.?StOS seres que apt?OdS 

romlcn?an il vJvfr, un futuro mpjor. 
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ANEXO A 



L ~==· 
.. -· 

~~=::i EDAD DE LOS NIÑOS DE ACUERDO A SU GRUPO 
-- .. - :• 

GRUPOS 
E D A D LACTANTES MATERNA!, A MATERNAL B-C PRESCOLAR 

;) ljl TOTAL tJ 'i' TOTAL ~ 'i' TOTAL ;) ljl TOTAL 
----e-

0.0-0.6 1 5 6 
0.7-1.0 2 2 4 
1.1-1.6 1 1 2 
1.7-2.0 1 5 6 
2.1-2.6 2 1 3 
2.7-3.0 1 2 3 
3.1-3.6 o 1 1 
3,7-4.0 1 2 3 
4.1-4.6 4 3 7 
4.7-5.0 2 2 4 
5.1-5.6 o 1 1 
5.7-6.0 5 3 B 
6.1-6.6 o 2 2 

T O T A L 4 B 12 4 9 13 5 5 10 7 B 15 
'== -

NOTA: r$= HOMBRES 'i. ~·= HIJ.JERES 

* LOS DIGITOS ESCRITOS ANTES DEL PUNTO REPRESENTAN LOS AÑOS 
DE EDAD DE LOS NIÑOS, MIENTRAS QUE LOS QUE SE ENCUENT~MI 
DESPUES DE ESTE, SE REFIEREN A LOS MESES. 



ANEXO B 



. EDAD DE LOS.NINOS DE ACUERDO A SU GRUPO 
Gfflal tt1 

1- •I •S 
•·•·• 
~-

11.6-2.0 l 2.i-2.6 ~ 2.7-3.0 r¡j][/J 3.1-3.6 

~ 4.1-s.0 1 s.i-5.6 D 5.7-6.0 16.i-7 .0 



ANEXO C 



EDAD 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

TOTAL 

EDADES DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

GRUPOS 
f,ACTANTES MATERNAL A MATERNAL B-C PRESCOLAR 

--~-~~"'~·-T--1,~-~~~"'~~T-f~-~~~~~-T~~!--~~ 
336 24 6 134 ººº 
4 5 9 4 4 e 3 2 5 3 1 10 
4 3 7 6 4 lO 4 3 7 1 e 15 
011 011 022 303 
000 101 000 000 
101 000 000 ODO 

12 12 24 13 13 26 8 10 18 13 15 28 

NOTAI TANTO EN EL ORUPO DE MATERNAL B-C COMO EN EL DE PRESCOLAR 
SE ENCONTRARON 2 CASOS DE MADRES SOLTERAS, POR LO QUE EL 
NUMERO TOTAL DE PADRES NO CORRESPONDE A LO ESPERADO, 

ESCOLARIDAD DE PADRES y MADRES 
-·- - = 

CRUP OS 
ESCOLARTDAD LACTANTES MATERNAL A MATERNAL B-C PRESCOLAR 
-· 

~ !i' T ~ !i' T ~ !i' T ~ !i' T 
·-

PRIMARIA o 2 2 o 2 2 2 1 3 3 5 8 
SECUNDARIA INC. o o o o 1 1 o o o o o o 
SECUNDARIA o o o l o 1 l o 1 3 2 5 
PREPA, INC. 1 1 2 l 1 2 1 l 2 o o o 
PREPARATORIA 2 3 5 3 4 7 l 7 8 1 5 6 
PROFESIONAL me. 3 1 4 3 l 4 l o 1 o o o 
PROFESIONAL 6 5 11 5 4 9 2 l 3 6 3 9 

T O TA L 12 12 24 13 13 26 8 10 18 13 15 28 
-- -



ANEXO D 



ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 
-

GRUPOS 

ESTADO CIVIL LACTANTES MATERNAL A MATERNAL e-c PRESCOLAR TOTAL 

MADRE SOLTERA o o 2 2 4 
CASADOS 9 8 6 11 34 
UNION LIBRE 2 2 l o s 
DIVORCIADOS l 3 l 2 7 

T O T A L 12 13 10 15 50 

NUMERO DE HIJOS DE LOS PADRES 1 -- -
GRUPOS 

No. DE HIJOS LACTANTES MATERNAL A MATERNAL B-C PRES COLAR TOTAL 

1 7 9 3 5 24 
2 5 4 7 8 24 
3 o o o 2 2 

TO TA L 12 13 10 15 50 
- - --·-~-""" ·---= 



ANEXO E 



EDADES DE PADRES Y MADRES 
ffiffICA V2 

PAD.LfrTBI 
t11D. l..frT. 

PAD. lfff .A . 

MiD .M1T .B-C 

PAD. PRES. 

~-PRES. 

0%•ª1ª0%!1liiE'520Eil%5!!30:5%E!!l40%1Eii!!Eiil50%lllll 60% 70% 80% 9a% 100% 

~ 20-25 l 26-30 1131-35 136-40 ~ 41-45 146-50 



'\ 

ANEXO F" 



ESCOLARIDAD DE PADRES Y MADRES 
PAD. LFCT 

Mi!l. LFCT. 

PAD. Mil .A 
111D. ~T.A 

PAD.111T.B-C 
111D.lflT.B-C 

:: :~:1~-l\\t\, 

GRff!ffi 113 

m m m ~ a ~ oo m B ~ ~ 

~ PRitff\IA 1 SEC .I~. IJ SECLMm. 1 PREP .INC. ~ PREPffiAT. 1 PROF .INC. li 

11 PRCfESIO. 



ANEXO G 



ESTADO CIVIL DE PADRES 
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
LACTOOES 

~ t1'.ffi: SQ . 

ffiff ICA 114 

MATERNfl A 

-CASADOS 

MATERNAL B-C 

1 U. LIBRE 

PRESCOLffi 

1 DIVffiCIA. 



ANEXO H 
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ANEXO 



EDADES DE LAS EDUCADORAS 

GRUPOS 
LACTANTES MATERNAL A MATERNAL B-C PRESCOLAR 

EDAD R A R A R A R A TOTAL 

21-25 t 2 l. o l D o o 5 
26-30 o o o o o o 1 l 2 
31-35 o D o t o o D o l 
36-40 o o o o D o o D o 
41-45 o D o 1 o o o o 1 
46-5D o D o o o 1 o o l 

TOTAL 1 2 1 2 1 l l l 10 
'==-· ----- -

NOTA: R= EDUCADORA RESPONSABLE Y A= EDUCADORA AUXILIAR 

-
[ ESCOLARIDAD DE LAS EDUCADORAS ::::J --- -- -

GRUPOS 
LACTANTES MATERNA!, A MATERNAL B-C PRESCOLAR 

ESCOLARIDAD R A R A R A R A TOTAL 

PRIMARIA o o D o o o o 1 1 
SECUND. INC. o l o D o o o D l 
SECUNDARIA o o D 1 o 1 o o 2 
PREPA. INC. D 1 D o o o o o 1 
PREPARATORIA 1 o 1 1 1 D o o 4 
PROFES. INC. o o D o o o 1 D 1 

TO T A L 1 2 1 2 1 1 1 1 lD 
~ --- -·'=""=--- - -- -

ANTIGUEDAD DE LAS EDUCADORAS 
=--==-,._-;:-::::~.=-- - ---

GRUPOS 
LACTANTES MATERNAL A MATERNAL B-C PRESCOLAR 

TrnMPO R A R R A R A TOTAL 

0.1-i.o o o o o o D 
1.1-2.0 o o o o o o 
2.1-3.0 o 1 1 o o o 
3.1-4.0 2 o o o 1 o 
4.1-5.0 o o o D o 1 
5.1-6.0 o o o 1 D o 

-------· ·-
TOTAL 2 l. lD 



ANEXO .J 



EDADES DE LAS EDUCADORAS 
2.0' 

ffifl.FICA tt6 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

0.0"'"\\\\) 

lJCT .RES. 1-fiT .A RES. MATB-C RE. PRES. RES. 
LFCT .mx . tf!T .A mx . MATB-C AU . PRES . mx . 

~ 21-25 l 26-30 l s1-35 l 4t -45 ~ 46-50 



ANEXO K 



ESCOLARIDAD DE EDUCADORAS 
2.0 1 

GRAFICA tt7 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4-.-. ........... 

0.0"'''" 
LACT .RES • tfff .A RES • MATB-C RE . PRES . RES . 

LACT.AIJX. tflT.A ílJX. MATB-C PIJ. PRES. AUX. 
~ PRil'mIA • SEG .INC . [ll SECl1ID1R . • PREP .Itie. ~ PREPARAT . Ffl PROF .It-t . 



ANEXO L 



.. 
ANTIGUEDAD DE LAS EDUCADORAS 

GRFfICA 118 

1.6 

1.2 

0.8 

0 .4 

0.0 
Li:cT.RES . M1T .A RES. MATB-C RE. PRES. RES. 

L.ftT .AUX. lflT .A fUX . MATB-C AU . PRES . AUX. 
~ 0.i-i.0 l 2.i-s.0 !l s.i-4.0 14.1-5.0 ~ 5.1-6.0 



ANEXO M 



I.- FICHA DE IDENTIFICACION 

NOMBRE.~~~~~~~~~~•EDAD~~~-FECHA NACIMIENTO~~~~~ 

SEXO~~~~-LUGAR NACIMIENTO~~~~~~~~NIVEL~~~~~~~-

FECHA DE INGRESO AL C.E.N.O.I.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RELIG!ON~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

NOMBRE DEL PADRE~~~~~~~~•EDAD~~~-ORIGEN~~~~~~~ 
OCUPACION~~~~~~~~--'HORARIO~~~~~ESCOLARIDAD~~~~-

TABAQUISMO~~~-ALCOHOLISMO~~~-NIVEL SOCIOECONOHICO~~~~ 

NOMBRE DE LA HADRE~~~~~~~--'EDAD~~~-ORIGEN~~~~~~
OCUPACION~~~~~~~~--'HORARIO~~~~~E.SCOLARIDAD~~~~~ 

TABAQUISHO~~~-ALCOHOLISHO~~~-NIVEL SOCIOECONOHICO~~~~ 

1 HERMANOS NOMBRE DE LOS HERMANOS SEXO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACION 



II.- MOTIVO DR CONQULTA IRN OAQO DR RXlffT!R ALOUN PROBLEMA! 

* DESCR!PClON DEL PROBLEMA 

* FRECUENCIA CON LA QUE APARECE EL PROBLEMA 

* REACC!ON DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROBLEMA 

* COMO SE MANEJO EL PROBLEMA l1'RATAMIENTOS ANTERIORES, EVOLUCION) 

* PRESENTA EL MENOR OTRO PROBLEMA, DONDE, ANTE QUIEN Y REACCION DE 

LAS PERSONAS INVOLUCRADAS 



* ANTECEDENTES PATOLOGICOS HEREDITARIOS 

* IHPRESION DIAGNOSTICA 

* RECIBE HEDICAHENTOS 

III.- CONCEPCION ~ EHBARAZO 

DURANTE EL EHBARAZO LA SITUACION EHOCIONAL DE LA FAHILIA ERA 

(BUENA, REGULAR, HALA) ESPECIFIQUE:~~~~~~~~~~~~~~~ 

ERA UN HIJO DESEADO SI ( ) NO ( ) DISPOSICION DE LOS PADRES DE 

TENER AL NIRO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TENIAN PRJ.FERENCIA POR ALGUN SEXO SI ( ) NO ( ) PORQUE ~~~ 

CUAL FUE SU REACCION AL NO SER DEL SEXO DESEADO ~~~~~~~~~ 



COMO FUE SU SALUD DURANTE EL EMBARAZO 
BUENA ( ) REOULAR ( ) HALA ( ) 

DURACION DEL EMBARAZO ~~~~~-No. DE EMBARAZOS ~~~~~~~ 
ANTICONCEPTIVOS SI ( ) NO ( ) 

INTENTOS DE ABORTO O AMENAZAS DE ABORTO ~~~~~~~~~~~~
ATENCI ON MEDICA DURANTE EL EMBARAZO SI ( ) NO ( ) 

ENFERMEDADES O ACCIDENTES DURANTE EL EMBARAZO ~~~-------

FANTASIAS ~-------------------------~ 

IV.- NACIMIENTO 

RECIBIO ATENC!ON MEDICA SI ( ) NO ( 

COHO ~---------------------------~ 
PUE NATURAL 

INDUCIDO 

FORCEPS 

ANESTESIA 

TOTAL 

PARCIAL 

CUANTO DURO EL TRABAJO DE PARTO 

HOSPITAL 

OTROS 

APNEA 

ICTERICIA 

CASA 

CESAREA 
CIANOSIS 

HEMORRAGIA 

DESCRIBA ALGUNAS HEHORIAS DEL PARTO -------------~ 

TUVO COMPLICACIONES SI ( NO CUAf.ES _________ _ 

CUANTO PESO AL NACER NACIO NORMAL ( ) INCUBADORA ( l 

RESPIRO PRONTO ( l CALIF. APGAR ( ) NACIO HORADO ( ) 

QUE COMPLICACIONES PRESENTO EL NIRO 

CUAL FUE LA PRIMERA REACCION DE LA HADRE ANTE EL NIRO ~-----

CUAL FUE LA REACCION DEL PADRE DURANTE EL PARTO ~--------

CUAL FUE LA PRIMERA REACCION DEL PADRE ANTE EL NIRO ~-----~ 

PRESENTO EL HENOR FIEBRES ALTAS SI ( ) 

PERDIDA DE CONOCIMIENTO ( CAIDAS ( ) 

NO ( ) CONVULSIONES ( ) 

ACCIDENTES ( ) 



V.- ALIKENTACION 

SE LE ALIMENTO CON PECHO ( ) BIBERON ( ) MIXTO ( ) 

PORQUE ----------------------------

A QUE EDAD FUE EL DESTETE ----- REACCION A ESTO 

PORQUE ----------------------------
CUANDO Y COHO SE LE EMPEZARON A DAR LOS PRIMEROS ALIMENTOS 

TUVO COLICOS ( ) ALERGIAS ( ) VOHITOS ( ) OTRAS COMPLICACIONES ( ) 

CUANDO DEJO TOTALMENTE EL .BI BERON ----- TIPO DE ALIMENTACION 

GENERAL ----------------------------
COMO HA SIDO Y ES EL APETITO DEL NIRO 

USO CHUPON SI ( NO ( ) 

VI.- SUERO 

CUANTO TIEMPO DUERME EL NIRO ACTUALMENTE ____ A QUE EDAD DURHIO 

POR PRIMERA VEZ SIN INTERRUPCION DURANTE TODA LA NOCHE _____ _ 

INQUIETUD ( ) TERRORES NOCTURNOS ( J SONAMBULISMO ( HABLA 

DURANTE EL SUERO ( ) 

ENEURES IS ( ) 

ENCOPRES IS ( ) HIEDO A DORMIR SOLO ( J 

PRESENTA RESISTENCIA PARA IRSE A DORMIR SI ( J NO ( ) 

CON QUIEN HA DORMIDO EL MENOR ------- PORQUE -------

PRESENTA HIEDO A DORMIR SOLO 



VII.- ENTRENAHIENTO DE ESFINTERES 

CUANDO EHPEZO A EDUCARLO PARA ORINAR EN EL BARO 
__________ CUANDO ESTUVO COHPLETAHENTE CUANDO PARA OBRAR 

EDUCADO PARA AHBAS COSAS: 

VESICAL 

ANAL 

DlA 

DlA 
NOCHE 

NOCHE 

QUE HETODOS UTILIZO PARA AHBAS COSAS --------------

PUE DIFICIL LOGRARLO SI ( ) NO ( CUAL FUE LA REACCION DEL 

NIRO ANTE ESTA EDUCACION -------------------
VOLVIO EN OCASIONES A ENSUCIARSE UNA VEZ QUE YA HABIA APRENDIDO 

SI ( ) NO ( ) CON QUE FRECUENCIA -------------

PORQUE ---------------------------~ 

VII l • - LENGUAJE 

CUANDO Y COHO EHPEZO A TRATAR DE COHUNICARSE ----------

A QUE EDAD DI~O SUS PRIMERAS PALABRAS ------------~ 
CUALES FUERON ESTAS 

A QUE EDAD DIJO SUS PRIHERAS FRASES Y ORACIONES --------

CUALES FUERON ESTAS ---------------------..,..--

PRESENTO ALGUN PROBLEHA DE LENGUAJE SI ( ) NO ( 

TARTAHUDEZ ( ) DIFICULTAD DE PRONUNICACION ( 

EDAD EN LA QUE LO PRESENTO ------ ESPECIFIQUE ------~ 

CUANDO APARECIO EL "NO" ------~ 



IX.- DESARROLLO MOTOR 

A QUE EDAD SOSTUVO LA CABEZA ___ _ SE VOLTEO SOLO 

BB SBNTO CON AYUDA____ Y SIN AYUDA ~---~ GATEO 

LOGRO PONERSE DE PIE ~---

CAMINO SIN AYUDA ~----

CAMINO CON AYUDA -----

SE CHUPABA EL DEDO SI ( ) NO ( ) HASTA QUE EDAD ----
COMO SON Y HAN SIDO A TRAVES DEL DESARROLLO SUS MOVIMIENTOS EN 

GENERAL TORPE ( ) LENTO ( ) RAPIDO ( ) 

CUALES SON SUS ACTIVIDADES FISICAS PREFERIDAS ~---------

A QUE EDAD APRENDIO A: PATINAR ___ TRICICLO ___ BICICLETA __ 

PRESENTA O HA PRESENTADO EL MENOR ALGUN TIPO DE TIC SI ( ) NO ( ) 

DESDE CUANDO 

X.- DESARROLLO SEXUAL 

A QUE EDAD SE DIO CUENTA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS SEXOS __ _ 

COMO Y QUE PREGUNTO ~--------------------~ 

COMO Y CUANDO EXPRESO CURIOSIDAD ACERCA DEL ORIGEN DE LOS BEBES 

COMO REACCIONARON LOS PADRES Y LA FAMILIA ANTE ESTA CURIOSIDAD 

PREGUNTAS ACERCA DE SEXO ~-------------------

SE HA MASTURBADO SI ( ) NO ( A QUE EDAD ------

COMO FUE MANEJADA ESTA SITUACION ~---------------



A QUE HIEHBRO DE LA FAHILIA ACOSTUMBRA !HITAR EL HENOR ~~~~~ 

COHO Y EN QUE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
CUALES SON LAS ACTITUDES DEL NIRO HACIA SU SEXO Y DESARROLLO 

INFORHACION SEXUAL 

XI.- HISTORIA ESCOLAR 

HA ESTADO EN GUARDERIA CON ANTERIORIDAD SI ( l NO ( ) 

A QUE EDAD ~~~~~-'CUANTO TIEMPO 

CUANTO TIEMPO LO DEJABAN ~~~~~~~~ 
CUAL ERA SU REACCION CUANDO SUS HERMANOS MAYORES IBAN A LA ESCUELA 

COMO HA SIDO SU LOGRO ESCOLAR EN LOS DIFERENTES GRADOS 

PROBLEMAS ESCOLARES SI ( NO ( l 

COMO REACCIONAN LOS PADRES ANTE ESTOS EXITOS O FRACASOS ~~~~~ 

CUAL ES SU REACCION CON SUS TAREAS ~~~~~~~~~~~~~~~ 
COHO SE LLEVA CON SUS MAESTROS 

CAMBIOS DE ESCUELA SI ( ) NO MOTIVOS Y REACCION 

COHO SE LLEVA CON SUS COMPAREROS 

ACTIVIDADES ESCOLARES PREFERIDAS Y RECHAZADAS 

ACTIVIDADES ESCOLARES EN LAS QUE TIENE FACILIDAD 

ACTIVIDADES ESCOLARES EN LAS QUE TIENE DI Fl cur.TAD 



XII.- RELACIONES INTERPERSONALES 

QUIEN SE RELACIONA CON EL MENOR EN FORMA HAS CERCANA -----
COMO SE RELACIONA EL MENOR CON: 

PADRE ---------
HERMANOS 

SIRVIENTES 

HA TENIDO NANA SI ( ) NO ( ) 

MADRE 
ABUELOS 

TIOS 

TIENE AH! GOS SI ( ) NO ( ) 

DONDE CUANTOS -----

DE QUE EDADES COHO SE LLEVA CON ELLOS ----

------- HA TENIDO O TIENE UN MEJOR AH!GO SI ( ) NO ( ) 
PARTICIPA EN ALGUN TIPO DE ACTIVIDADES ESCOLARES (ESPECIFIQUE) 

------------------- PARTICIPA EN ALGUN TIPO DE 

ACTIVIDADES SOCIALES ---------------------
HA PRESENTADO PROBLEMAS DE RELACION SI ( 1 NO ( J 

CUANDO ------ COHO ------------------
---------- CON QUIEN -----------------

XIII.- HISTORIA DE LA SALUD 

QUE ENFERMEDADES HA PADECIDO Y A QUE EDADES ---------~ 

QUE ACCIDENTES Y CAIDAS HA TENIDO ---------------

QUE EFECTOS TUVO EN EL NIRO Y EN LA FAMILIA -----------



SE LE HA HOSPITALIZADO ALOUNA VEZ SI ( I NO ( 1 DONDJ;i 
______________ CUANDO 

----- TIEMPO 
PORQUE 

QUE SE LE DIJO AL HENOR ACERCA DE LA HOSPITALIZACION 

-----------------CUAL FUE LA REACCION QUE TUVO 

A HOSPITALIZACION ---------------------
HA SUFRIDO ALGUNA OPERACION SI ( NO ( 1 CUAL 

---------- PORQUE 
HA TENIDO ALGUN TRATAMIENTO DENTAL (ESPECIFIQUE) 

TIENE ALOUNO DE ESTOS PROBLEMAS: 

VISUALES ( ) AUDITIVOS ( I HOTORES ( 1 DEL LENGUAJE ( ) 
ESPECIFIQUE 

XIV.- DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

LE OUSTA ABRAZAR AL HENOR SI ( ) NO ( l 

COMO RESPONDE EL CUANDO LO HACE ---------------
A QUE EDAD MOSTRO HIEDO ANTE EXTRAROS ------
COMO EXPRESABA SUS SENTIMIENTOS CUANDO ERA HAS PEQUERO ----

EN LA ACTUALIDAD COMO LOS 

EXPRESA 

SE APEGA A CIERTOS OBJETOS QUE NO QUIERE DEJAR 

CUALES 

SI ( ) NO ( ) 

HA PRESENTADO BERRINCHES FUERTEMENTE _____________ _ 

CON QUE FRECUENCIA COMO REACCIONA CUANDO NO LE DA 

DE INMEDIATO LO QUE PIDE -------------------
COMO PODRIA DESCRIBIR LA PERSONALIDAD DEL NIRO ---------

TIENE CAHBIOS BRUSCOS F.N SU CONDUCTA SI ( ) NO ( ) CUALES 

QUE IMAGEN TIENE EL NIRO DE SI MISMO -------------~ 



HA PRESENTADO EL MENOR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: 

TICS ( ) CHUPARSE EL DEDO ( ) CHUPON ( ) MALTRATO A ANIMALES ( ) 

XV. - PATRONES DE JUEGO 

QUE PREFERENCIAS DE JUEGO HA TENIDO EN LAS DIFERENTES EDADES __ 

A QUE JUEGA EN LA ACTUALIDAD 

------------- LE GUSTAN LOS ANIMALES SI ( NO 
TIENE ALGUNA MASCOTA COMO TRATA A LOS ANIMALES -----

QUE JUGUETES PREFIERE --------------------
COMO TRATA A SUS JUGUETES ------ LOS PRESTA SI ( NO ( ) 

A QUIEN (ES) 

PREFIERE JUGAR SOLO O ACOMPARADO 

XVI.- DISCIPLINA 

QUIEN ADMINISTRA LA DISCIPLINA ----------------
COMO REACCIONA EL NIRO A ELLA 

QUE METODOS Y ACTITUDES UTILIZAN LOS PADRES EN LA APLICACION DE LA 

DISCIPLINA: CASTIGO FISICO ( ) RACIONAL PRIVACION ( ) 

ESPECIFIQUE -------------------------
EMPLEAN LOS PADRES SIEMPRE EL MISMO METODO -----------
SON LAS NORMAS DISCIPLINARIAS IGUALES PARA TODOS 

ESPECIFIQUE 

XVII.- EVENTOS FAMILIARES SIGNIFICATIVOS 

SI ( NO ( ) 

QUE COSAS IMPORTANTES CONSIDERA QUE HAN AFECTADO A LA VIDA DEL 

NIRO: MUERTES ( ) DIVORCIOS ( ) SEPARACIONES 

AUSENCIA TEMPORAL PADRES/NIRO ( ) CAMBIO DE DOMICILIO 
LLEGADA DE HERMANOS ( ) ENFERMEDADES DE ALGUN FAMILIAR 

PREFERENCIA DE PERSONAS AJENAS A LA FAMILIA ( ) 



QUE SEPARACIONES TEMPRANAS HA SUFRIDO EL NIRO ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~-HAN ESTADO SEPARADOS LOS PADRES~~~ 
DESDE CUANDO ~~~~~~PORQUE~~~~~~~~~~~~~~~-
~~~~~~~~~~~~-COMO HA REACCIONADO EL NIRO A ESTO 

COMO SE LE INFORMO ACERCA DE LA SEPARACION DE LOS PADRES 

HA HABIDO CAMBIOS DE CASA, CIUDAD, PAIS 

HA HABIDO ENFERMEDADES GRAVES O MUERTES EN LA FAMILIA ~~~~~-
QUIEN 

QUE EFECTO TUVIERON SOBRE EL MENOR 

XVIII.- DINAMICA FAMILIAR 

DESCRIPCION DEL PADRE 

DESCRIPCION DE LA MADRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DESCRIPCION DE LA RELACION HISTORIA BREVE DESDE QUE SE CONOCIERON 

RELACION ACTUAL ENTRE LOS PADRES 

RELACION CON LOS HIJOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AREAS DE ACUERDO 

AREAS EN DESACUERDO 
QUE MIEMBRO DE LA FAMILIA PASA HAS TIEMPO CON EL MENOR Y QUE TIPO 

DE ACTIVIDADES REALIZAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

QUIENES VIVEN EN LA CASA CON EL NIRO: 

NOMBRE PARENTESCO O RELACION EDAD 



DESCRIPCION DE UN DIA NORMAL DE ACTIVIDADES: 

ACTITUD FRBNTE A LA SITUACION DE LA ENTREVISTA: 

PADRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



ANEXO N 



NOMBRE DEL NiflO FECHA ------
NIVEL NOMBRE DEL OBSERVADOR 

EDAD --- HORARIO TIEMPO DE CONOCER AL NIRO 

ESTE REGISTRO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL, BRINDAR UNA IMAGEN 
DESCRIPTIVA DEL NIRO; ES IMPORTANTE NO EVALUAR SUS CONDUCTAS, 

SINO ENUNCIARLAS DE LA MANERA HAS CLARA POSIBLE, CUALQUIER 

COMENTARIO ES DE GRAN VALOR, POR LO QUE LE SOLICITAMOS HACERLO 
AL FINAL IZAR EL REGISTRO. 

l.- DESCRIBA UN DIA NORMAL DEL NIRO: 

2,- COMO SE DESPIDE DE LA PERSONA QUE LO LLEVA AL CENDI: 

J.- COMO SE RELACIONA CON SUS COMPAREROS: 

4.- COMO SE RELACIONA CON SUS MAESTROS: ~------------



S.- COMO SE RELACIONA CON OTRAS PERSONAS: 

6,- COMO ES SU AUTOCUIDADO: 

7.- COMO SE COMPORTA DURANTE LA COMIDA: 

8.- CUALES SON SUS PASATIEMPOS FAVORITOS: 

9.- PREFIERE JUGAR SOLO O ACOHPARADO, Y DESCRIBA A QUE TIPO DE 

~=: 

10.- CUALES SON SUS PRINCIPALES HABILIDADES: 



11.- CUALES SON SUS PRINCIPALES LIMITACIONES: 

12.- DESCRIBA UD. COMO ES EL NIRO (PERSONALIDAD, AORESION, AFECTO, 

CONDUCTA, ETC.):--------------------~ 

13.- HA DETECTADO PROBLEMAS DE: 

LENGUAJE ( ) ESPECIFIQUE: ------'-:---,-"--=-:'..-,---'---:'..--' 
COORDINACION ( ) 
AUDITIVOS-VISUALES ( ) 
CONDUCTA ( ) 

14.- COMO ES SU APRENDIZAJE: 

-.;.,r(;.~ ;.s-.y,~ .. _:,::;:,·. , ., ;;.:.c : 

15. - COMENTARIOS: --------.,----'-';.:''_ii;.::_:f;.:'f,;.:'.f,..:;,~..:;~;.:jl;.:';,-'· ·;..~'';.:::,_-':;~.,'°'tf"'i~°",,'='·:;;:;,;::,:_ 
''/,\·'·,.,,-;;· .. 
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COMPARACION DE COCIENTES DE DESARROLLO 

I/~ 70-79 

l 140-149 

190-99 

GRff!CA 119 

l 100-109 l 110-119 ~ 120-129 l 130-135 
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