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1 
INTROOUCCION 

¿Algún día se ha tenido una pesadilla como ésta?: 

« Quisieras hablar. gritar para pedir ayuda porque est's en 

peligra o simplemente opinar y no sólo no encuentras las 

palabras adecuadas sino que no tienes el suficiente volumen de 

voz para hacerte escuchar. Entonces los demás no te consideran 

presente ni mucho menos valioso y por lo tanto eres objeto de 

burlas, desprecios, indiferencias e injusticias. Tú quisieras 

esconderte hasta debajo de las piedras para que nadie te viera 

pero lo único que consigues es causar lAstima •.• " » 

Esta es una terrible pesadilla que quizá se haya tenido 

alguna vez, sin embargo es la pesadilla que viven diariamente 

los niños tímidos. 

La timidez es un problema que puede tener gra•J{simas 

repercusiones en la vida total del ser humano, es un ras~o de la 

personalidad 9ue paraliza al quo la padoca, lo impide crecer, 

disfrutar la vida, realizarse como amigo, novio, esposo, 

p':lfesional, en f'in, le impide realizarse como persona. 

El principal motivo 9ue me guió a investigar sobre este 

tema es el sentimiento de impotencia al no poder actuar o 

hablar en nombre de esa persona que es incapaz no sólo de hacer 

valer el más b~sico de sus derechos sino de eKpresar libremente 

sus sentimientos o pensamientos. 
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El objeto de estudio de la presente investiaación es la 

timidez, vista como un problema 9ue no sólo dificulta la 

integración de la persona a cualquier &rupo social, sea éste la 

escuela, el trabajo e incluso la familia, sino como un problema 

que puede dañar profundamente el sano desarrollo de la 

personalidad y dutoestima del individuo. 

Es por esta razón que me parece do gran importancia que los 

sujetos de la presente invastigación, que son los padres de 

fami 1 ia y las p1·oresoras del Jardin de niños, ccnozcan no sólo 

el tratamiento sino la prevención de la timidez, para lo cual se 

requiere como arma fundamental la: « LA EDUCACION ». 

El problema de la inuestigaci6n quedaria redactado de la 

siguiente manera: 

« ¿De qué manera pueden familia y centro educativo tratar y 

prevenir la timidez en el pre-escolar para loarar su integración 

al jardín de niños? ». 

Derivado del problema, el objetivo ¡eneral de la tesis 

seria: Investigar la problem~tica qua presenta el pre-escolcr 

timido para lograr su integración al jardín de niHos, con la 

finalidad de que familia y centro educativo coadyuven en la 

prevención y el tratamiento de dicha problam4tica. 

Es importante aclarar que la presente investta:aci6n se 

ubica dentro del área psicológica y que tiene un enfoque 
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did&ctico y sociológico. El Ambito es el escolar-familiar y la 

etapa evolutiva es la edad pre-escolar. 

La relevancia de la investigación radica precisamente en la 

itnportancia y dignidad de la persona humana misma. La razón es 

la siguiente: cualquier obstáculo que se presente a la persona 

para per~eccionarse, actualiLar sus potencias y por lo tanto ser 

feliz, debe ser erradicado. 

La tesis se divide en cuatro capitulas, los tres primeros 

corresponden a la investigación de tipo documental y descriptiva 

y el último al tipo cuasi-eKperimental. 

El primer capitulo tiene como objetivo analizar la 

educación como condición indispensable para cualquier proceso de 

mejora personal. Entre las principales obras que dieron 

rundümanto teórico a esta capitulo se encuentran: Principios de 

Pedagogía Sistem~tica de Victor García Hoz y El derecho de los 

padres a la educación de sus hijo~ de Maria Elton. 

El segundo capitulo tiene como objetivo sustentar las bases 

del conocimiento del niño pre-escolar. Este capitulo estA en 

intima relaci6n con el primero, pues para 

es preciso conocer cuáles son 

educar a una persona, 

sus caracteristicas, 

potencial i dadas, 1 imitaciones, intereses, etc. 

este tema hay infinidad de fuentes, entre 

Con respecto a 

las principales 
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seleccionadas est6n: Biologia, Psicología y Sociolo&ia del niño 

en edad pre-escolar de Emilia García Manzano, El Jardín de 

infantes Hoy, de Lydia P. de Bosch, Educar comprendiendo al 

niño. de Ernesto Menases y El desarrollo normal Y anormal del 

pre-escolar da t. Weiner. 

El tercer capitulo tiene como objetivo analizar la timidez 

como un fenómeno psíquico que altera el proceder natural da la 

person3.~ Es de gran importancia la uinculación de éste capitulo 

con los dos anteriores, pues son éstos los que dan una 

orientación y delimitación al estudio de la timidez. 

De los autores investt¡ados, considero que Phillip G. 

'Zimbardo, autor de "El Niño Ti.mido 11 y ºLa Timidez: ¿Qué es y qué 

hacer con ella?, es quien trata el problema da la timidez de una 

manera más profunda y científica. 

La cientificidad de su obra la da la experiencia ~ue tiene 

en su propia clínica do timidez. Es por esta razón que la obra 

de Zimbardo fu1,damenta b.isicamente la teoria sobre la timide~. 

El IV y últimc capitulo que es eminentemente práctico, 

tiene como objetivo orientar tanto a padres como a profesoras de 

niños en edad pre-escolar con respecto al conocimiento, la 

prevención y el tratamiento de la t·imidez. 

Para el logro de este objetivo, recurri al estudio de 

campo. La muestra representativa de esta tnvestt¡ación est6 
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constituida por todas las maestras da pre-escolar da tres 

diferentes instituciones educativas. 

Para que la investigación fuera válida y confiable se 

estableció aleatoriamente una muestra piloto, que respresentaba 

el 15~ de la población total. A dicha muestra piloto se le 

aplicó una encuesta, que fue el instrumento de investi&ación que 

tenla por objetivo detectar la necesidad de elaborar un medio 

educat iuo por al cual las edllcadoras de pre-escolar se 

orientarán en el conocimiento, prevención y tratamiento de la 

timidez. 

Los resultados de dicha enc1.Jesta fueron analizados tanto 

cualitativa como cuantitativamente a través de un tratamiento 

estadistico. 

Como resultado de la investigación de campo se determinó la 

necesidad de elaborar un manual como derivaci6n pr&ctica de la 

tesis. 

Finalmente, en las conclusiones se concretan todos aquellos 

supuestos te6ricos y prácticos 9ue personalmente consideré como 

importantes para lograr el objetivo de la tesis. 

Para terminar. exhorto a todos los profesionales de la 

educaci6n a leer conscienzudamante este trabajo de 

investigaci6n. no s6lo para que puedan aprender al¡o de él, sino 

para que puedan criticarlo, mejorarlo y ampliarla, pues con 

respecto a este tema hay aún mucho mAs por saber. 



¡, 
CAPITULO 

EOUCAC!ON 

!.1 DEFIN!CION DE EDUCAC!ON 

t. l. 1 Significación Vulgar 

La educación "es una cualidad adqui:-ida. en virtud de la cual un 

hombre está adaptado en sus modales externos" ( l) 

Por esta significación, la educación no se ve como un proceso 

sino como un resultado 9ue es la ad9uisición de formas 

superficiales de convivencia social. de tal f'orma qua una 

persona e~ educada en la medida en ~ue se comporta con 

urbanidad. Por ésto, se concluye 9ue esta definición as muy 

reducida de acuerdo a las potencialidades propias del hombre. 

I. 1.2 Significación etimológica 

E~imolégicamente hablando la educación tiene dos significaciones 

provenientes de las raíces latinas: 

a) Educare que significa: criar, alimentar o nutrir. Esto 

equivaldría a nutrir, instruir y formar, poniendo todo desde 

afuera. Esto hace referencia a la heteroeducación. 

b) Educare que equivale a: sacar de, extraer. Consistiria en 

actualizar todo lo que potencialmente está en al hombre y de 

esta manera, la esencia del proceso educativo consistiria en la 

utilizaci6n do procedimientos interrogativos. desterrando asi a 
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la información. Hace referencia a la autoeducación, o 

protagonismo del educando. (2) 

Se puede observar 9ue ninguna de las definiciones está 

completamente correcta sin embargo, no son excluyentes sino 

complementarias. por9ue por una parte, la educación re9uiere da 

la intencional idad y el protagonismo de la persona 9ue se va a 

educar, y por otra. el educando requiera de ser orientado y 

guiado por el camino más óptimo para lograr su 

per-feccionamiento. 

I. 1.3 Significación Formal 

Existe gran variedad en cantidad y calidad da definiciones 

formales de educación. a continuación se enunciarán una serie de 

definiciones, con el propósito de crear un concepto de carácter 

personal. 

1) lmidao G. Nerici: 

La educación es un proceso 9ue tiende a 
capacitar al individuo para actuar 
cunsciantemente frante a nuevas situaciones 
de la vida, aprovechando la e><periencia 
anterior y teniendo en cuenta la 
integración, la continuidad y el progreso 
sociales ( 3) 

(2)-0TER07-0~7-Edü~icton y manipulacion, p. 38-39 
(3) NERICI, G., Hacia una Didlctica General Din~m!ea, p. 19 
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2) Francisco Larroyo: 

La educación es un proceso por obra del cual 
las generaciones J6vonos van adquiriendo los 
usos y costumbres, las pr,cticas y h6bitos, 
las ideas y las creencias, en una palabra, la 
rorma de vida de las generaciones futuras (4) 

3) Comenlo: 

La educación consiste en la adquicisión de 
una cadena de conocimientos cuya coordinación 
importa asegurar en el espíritu del alumno (5) 

4) Nerscensteiner: 

La educación consiste en dar a un ser humano 
una 11 forma de vida" conforme a su estructura 
personal y basada en los valores espirituales (ó) 

5) Vtctor Garcta Hoz: 

La aducaci6n os ol porfoccionamiontc inten
cional de las potencias especi ficamante 
humanas (7) 

6) Alaln: 

Para 

La educación consiste en sacar al hombre de 
la barbarie primitiva, darle a conocer su po
der para gobernarse él mismo. y para no creer 
sin pruebas (e) 

elaborar un concepto personal de educación con base en 

los anteriormente expuestos, es. preciso 9ue primero sean 

(4)-CARROVO;-F7;-51Cciunario PurrUa de Pedagogia, p. 207 
(5) CHATEAU, J., Los grandes pedagogos, p.184 
(6) lbldem, p. 239 
(7) GARCIA HOZ, v. up.clt •• p. 25 
( B) CHATEAU, J .• op. clt.. p. 320 
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analizadas dichas definiciones: básicamente el criterio a 

considerar para determinar la calidad de un concepto es el 

conc~pto de hombre 9ue se t.enga., impltcii.a o explícitaC1ente, 

pues según el concopto 9ue se tanga de éste y de sus facultades 

propias, la educación será un proceso integral. o bien se 

reducirá a una simple instrucci6n o adiestramier1to. 

A pesar de 9ue las definiciones son muy distintas, se pueden 

retomar de cada una de el las an particular o bien de algunas en 

común algunos aspectos val isosos par· a elaborar una 

definición. Estos aspectos son los siguientes: 

~) La educación as un proceso. 

nueva 

b) Dicho proceso va encaminado a un perfeccionamiento o mejora 

del hombre ya sea en uno o en todos los aspectos. 

e) se con~idera la naturaleza del hombre: corpórea y/o 

espiritual. así como su injerencia en un medio social. 

d) El proceso implica intencionalidad del educador y/o del 

educando. 

El concepto personal de educación 9uedaría de la siguiente 

manera: 

La educación es el proceso ilimitado e intencional de mejora 

integral, por el cual la persona humana alcanza tanta 

per~ección en su ser como actualización de sus potencialidades 

propias. 
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Para aclarar el ~ignificado y alcance de este concepto, es 

preciso analizar sus aspectos más importantes qua son: 

1) Proceso ilimitado e intencional 

2) Perfección/Mejora integral 

3) Persona humana/ potencialidades prupias 

1) PROCESO ILIMITADO E INTENCIONAL: 

L 1 Proceso: hace referencia a un conjunto de fases de un 

hecho o acción que se desarrolla a través del tiempo. 

1.2 Ilimitado: significa que no ti~ne limites a fin. 

t.3 Intencional: •Jn acto intencional es aquel que se realiza 

de manera voluntaria, deliberada o premeditadamente. 

Esto significa que el hecho educativo se realiza de manera 

continua pues no tiene más fin que la muerte de la persona misma 

y que además requiere no sólo de la voluntad del educador sino 

primordialmente de la voluntad del que se educa. 

2) PERFECCION/MEJORA INTEGRAL 

2.1 La perfecct6n hace referencia al pro¡reso, a la mejora y 

a la eNcelencia, y constituye el fin de la educación. El hombre 

al nacer no está acabado, es decir, no tiene en si toda la 

perfecci6n a la que puede aspirar y alcanzar, y es precisamente 

por ello, que la perfectibilidad es el fundamento 

antropológico o razón de ser de la educaci6n, es decir, 

precissmente par que el hombre puede ser mejor, la educación 
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eKiste y no sólo como un derechu sino como un deber de todo 

hombre. Tal perfección la ir~ .alcanzando et hombre, en la 

medida en que vaya actualizando todas sus potencias. Para poder 

fundamentar el pur qué la aducauión es un derecho y un deber, es 

preciso aclarar que los derechos del hombre están fundamentados 

en los fines que señala su propia naturaleza y los deberes 

constituyen la responsabilidad no sólo del educando sino de 

todos los educadores de vigilar que esos derechos se cumplan. 

Ahora bien, la ~ducación es un derecho porque derivado de la 

dignidad ontológica y la capacidad de perfeccionamiento del 

hombre, surgen nac.:esidades a nivel espiritual y corporal que 

deben ser cumplidas si la persona humana quiere vivir como tal y 

adem&s llegar a su fin último. 

Por otra parte, la educaci6n e!:> un deber por la sencilla razón 

de que a todo derecha correspuride un deber, y si el hombre pasee 

una naturaleza digna, es decir superior a la de los demás seres 

creados. entonces la persona humana debe comportarse como tal, a 

la altura de su dignidad y no como un animal que sólo actúa por 

instinto. 

2.2 Mejora Integral: Ahora bien, este perfeccionamiento o 

proceso de mejora inherente a la educación debe ser de una 

manera integral, es decir debe involucrar a la totalidad de la 

persona humana de tal manera que ni su parte espiritual ni la 

corporal. deben ser BKcluidas, pues se estaria cayendo no sólo 
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en un reduccionismo de la educación sino en una falta de 

respeto a la dignidad de la persona humana. 

3) PERSotlA HUMANA/POTENCIALIDADES PROPIAS 

La persona humana o lo que es lo mismo: el hombre es definido 

por Boecio como: Sustancia individual de naturaleza racional. 

a) SUSTANCIA: hace referenl.:ia a un ser que e><iste y subsiste 

en s! y por si, es decir· no nec.:esita de un motor mecánico para 

vivir. El hombre eKiste en si gracias a su alma o principio de 

vida que no sólo es de carActer inmaterial si no espiritual. 

Dicha espiritualidad hace del hombre un ser capaz de trascender 

no s61o en el mundo a través de sus acciones. obras o 

pensamientos que haya dejado materialmente plasmados y que 

puedan ser revisados a través del tiempo por otros hombres, sino 

que lo primordial de la trascendencia espiritual es que su vida 

no terminará en 91 momento en que su cuerpo se corrompa, sino 

9ue dado el carácter substancial del alma del hombre, éste podrá 

seguir teniendo vida a pesar de la corrupción del cuerpo. 

b) lNOIVlOUAL: El hombre es un ser único e irrepetible, no 

hay otro igual a él. Lo único que lo identifica con los demás 

hombres es: 

-La dignidad ontológica: que es la perfección que tiene 

en forma innata en cuanto a 9ue es hombre, pero al na

cer no tien~ toda la perfección en cuanto a ser humano 

y ésta la alcanzará mediante la educación. 
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-La determinación de todos los hombres hacia el mismo fin 

último: esto significa que dado a que el hombre no se 

creó a si mismo. entonces se debe a aquel ser que lo 

creó. 

e) DE NATURALEZA RACIONAL: La naturaleza hace referencia a 

la esencia en cuanto a las operaciones. Del hombre se dice que 

tiene una naturaleza racional lo cual significa qua sus 

operaciones son de manera conciente y libra y por lo tanto 

dirigidas hacia un fin determinado. Esta naturaleza imprima en 

el hombre un modo especial y 

constituye la Dignidad que 

superior de ser, y dicho modo, 

pu~de ser definida como la 

Superioridad que tiene el ser humano sobre los demiis seres 

creados por tener inteligencia y voluntad. 

Gracias a la inteligencia y la voluntad el hombre es capaz de 

actuar libremente y decidir lo que debe o no hacer, sin embargo 

dicha libertad no carece de parámetros. es decir, el hombre no 

es libre en tanto hace lo que quiera en el momento en que 

quiera. sino que es libre en la medida en que mediante sus 

acciones se autodet&rmina al bien. La raz6n de asto es la 

siguiente: Ya se mencionó que el hombre est~ determinado hacia 

un fin último que es aquel ser que lo c.:reó, por lo tanto, en la 

medida en ~ue el hombre tome decisiones y actúe de tal manera 

que lo lleven hacia su fin último que representa la verdad, la 

bondad y la belleza infinitas, entonces estar.i. actuando 

libremente. 
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Al actuar libremente, el hembra es responsable de sus acciones, 

es decir responde de las consecuencias de sus actos sean estos 

buenos o no. 

De ésto podemos concluir que en la medida en que el hombre se 

eduque, podr.i ir actualizando todas esas potencias que lo 

acercarán a todo lo bueno, bello y perfecto que puede ser como 

persona humana. 

I.2 LOS AMBITOS EDUCATIVOS V LA TITULARIDAD EN LA EDUCACION 

Víctor García Hoz en su libro Principios de Pedagogía 

SistemAtica, considera que son tres las sociadades netamente 

definidas en cuyo seno el niño nace y se educa y son: la 

Familia, el Estado y la Iglesia. 

Dichos ámbitos educativos interesan desde el punto de vista 

pedag6gico como marcos sociales que determinan un tipo de 

educación. 

Ahora bien, es muy importante no sólu aclarar cuál de los tres 

ámbitos educativos detenta la titularidad de la educación, sino 

cuáles son los derechos y deberes propios de cada instituci6n, 

Y para ello, es preciso que primero se expongan los fines y la 

naturaleza de cada uno de los ámbitos. 

s.s. Pio XI en la Enciclica Divini Illius Ma¡istri expresa 

claramente la naturaleza y los fines de cada sociedad: 
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... dos de esta~ sociedades son de orden na
tural: la Familia y el Estado, la tercera, la 
Iglesia es de orden sobrenatural. En primer 
lugar, la familia que ha sido instituida y 
ordenada por Dios para un fin especicifica. 
que es el cuidado de la procreación y 
educación da la prole: por esta naturaleza 
suya y consiguientemente por propio derecho, 
es superior a la sociedad civil. Sin embargo 
la familia es una sociedad imperfecta por que 
no dispone de todos los medios necesarios pa
ra alcanzar noblemente su noble fin: en cam
bio, la soc.:i9dad civil por tener en si misma 
todos los medios necesarios para su propio 
fin. que es el bien común temporal; es una 
sociedad perfecta, por lo cual, desda el pun
to de vista del bien com~n. el Estado tiene 
preeminencia sobre la familia. La tercera 
sociedad, en la cual los hombres mediante el 
bautismo entran a la vida de gracia. es la 
Iglesia, sociedad de orden sobrenatural y que 
abarca a todo el género humano, sociedad per
fecta por que tiene en si misma todo~ los me
dios necesarios para conseguir su fin, que es 
la salvación eterna de los hombres, y por lo 
tanto es suprema en su orden (9) 

Ante asta aclaración que hace s.s Pio XI, no es dificil afirmar 

que son los padres de familia quienes detentan la titularidad da 

la educación, sin embargo, lo importante de señalar este hecho, 

es fundamentar el por qué y asimismo determinar las 

implicaciones ~ue dicha afirmación puede tener en las 

instituciones educativas actuales. Es por ello 9ue a 

continuaciór1 se estudiará un poco sobre cada uno de los tres 

tlmbi tos. 

(9) s.s. PIO XI, Illius magistri., p.5 
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1.2.l EL DERECHO A EDUCAR OE LOS PADRES 

En primera instancia se estudiar4 a la familia, y mtis 

específicamente a los padres de familia que son los titulares a 

la educación de sus hijos. 

Oliveros F. Otero considera que la familia ''Es la instituci6n 

natural que hace posible el disfrute o ejercicio del derecho a 

nacer, crecer y morir como personaº ( 10); esto significa que el 

vivir en familia implica reconocer el profundo valor de cada 

persona. respetando sus derechos y fomentando el cum?limtento de 

sus deberes. Por otra parte, Víctor García Hoz considera que la 

familia "es la comunidad de limites más precisos y reducidos, 

dentro de la cual, normalmente, adviene el hombre a la 

eKistencia. Por ello la familia constituye el primer conjunto da 

estimules educativos para la persona humana; la familia es la 

paidocenósis rundamtmtal 11 
( 11) 

Ambas d&finiciones se complementan y de el las se puede concluir 

que es precisamente en la ~amilia donde la persona humana tiene 

el privilegio de no sólo ser tratada como tal sino donde se le 

enseña a ser y vivir dignamente según su valiosa naturaleza. 

Para poder estudiar a la familia es preciso también aludir al 

matrimonio. Para Modastino 11 Las nupcias son la unión del varón y 

C101-0TER07-o~;-La-autoridad en ta rami11a. 
(ll) GARClA HOZ, V, Principios da Pada¡o¡la Slstam~tica, p. 452 
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de la mujer, consorcio de toda la vida. comunión en el derecho 

divino y humano'' (12) 

De 4sta definici6n, se puede concluir que el matrimonio es el 

compromiso de unión del hombre y la mujer para toda la vida o 

hasta que la muerte los separe, y dicho compromiso implica 

derechos y deberes en dos planos que son el divino y el humano. 

Ahora bien, el matrimonio tiene sus fines propios y en primera 

instancia. estcin los fines primarios o principales que son: 11 La 

procreación de la prole y la educación de la prole: y los fines 

secundarios son la ayuda mutua y el remedio de las pasiones 

se)(uales de los c6nyugas 11 
( 13) 

Esta alirmación que Alberto Pachaco hace, constituye una razón 

más para determinar la titularidad de los padres en la educación 

de sus hijos. 

El que se haya definido al matrimonio para. estudiar a la 

familia. no significa que ésta no exista s:i no hay matrimonio 

legal o eclesiástico. puos como bien afirma Alberto Pachaco, 11 la 

familia legitima es una sociedad natural, es decir. que no es 

una institución creada por el hombre ni por el estado; y es 

anterior a todo el orden Jurídico .. " ( 14 ). Esto significa 9ue 

la fa.mi 1 ia, BK iste independientemente de 9ue el orden jurídico o 

(12)-PiiCHECO-E:-:--A77 La familia en el Derecho Civil ~1e><icano. 
P· 59 
( 13) !b!dem p. ó? y óB 
(14) !b!dem p. l9 
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eclesi&stico lo reconozca. Por ejemplo si en un pueblo 11 x 11 

viven Juntos un hombre, una mujer y sus hijos. es un hecho que 

constituyen una familia aún cuando no hayan hecho un contrato 

legal ni recibido el sacramento del matrimonio. 

El objetivo de haber hecho alusión al matrimonio es precisar 

las ventajas reales que los integrantes de una familia tienen 

por el hecho de que exista un compromiso matrimonial tanto 

eclesiástico como jurídico. 

A nival eclesi.i.stico, los efectos dal sacramento del matrimonio 

son básicamente: 

a) Fortalecimiento del vínculo conyugal con sus propiedades 

esenciales que son: unidad e indisolubilidad 

b) Aumento de la gracia santificante 

e) Posesión do la gracia sacramental especifica ( 15) 

Por otra parte. la ventaja de 9u9 el orden legislativo reconozca 

a la familia como una institución lagal es b&sicamente la 

seguridad jurídica 9ua se da no sólo a los hijos si no a los 

mismos cónyuges, dicha seguridad jurídica se traduce en un 

bienestar físico y mental y además en el derecho a los 

alimentos. El C6digo Civil MeKicano en su articulo 165 dice: 

Los cónyuges y los hijos en materia de 
al imantes. tendrán derecho pref"erente sobre 
los ingresos y bienes de 9uien tenga a su 

(15) Cfr. SADA, Ricardo, et.al., Taologia Sacramentaria 
p. 159-160 
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cargo el sostenimiento económico de la 
familia y podrán demandar el aseguramiento 
de los bienes para hacer efectivo estos 
derechos ( 16) 

Ahora bien, dichos alimentos a los cuales se hace referencia en 

el articulo 165 del código civil no se restrinsen a la comida 

sino que comprenden además de ésta, según el articulo 308 del 

mismo código. la habitacié.n y la asistencia en casos de 

enfermedad y respecto de los menores también comprenden los 

gastos necesarios para la educación primaria y para 

proporcionarle algún oficio. arte o profesión h-:;nestos y 

adecuados a su sexo y circunst.:tncias personales. 

Con respecto a esta obligación de los padres de dar alimento a 

sus hijos. es importante aclarar que con base en la definición 

de educación acordada en Bl primer inciso de este capitulo. 

dicho alimento debe ser tanto ?isico como espiritual, con el 

objetivo de 9ue la persona se desarrolle no sólo integralmente 

sino de rorma equilibrada, dándole el justo valor a cada uno de 

los estimules educativos. 

Con ésto. se puede empezar a concluir 9ue la titularidad en la 

educación no sólo es un derecho sino también es un deber tanto 

en el plano jurídico como en el plano del derecho natural, 

entendiendo por éste: aquella parte de la ley natural que se 

refiere a las relacionas de justicia~ esto es, la ley natural se 

llama derecho natural en cuanto es regla de derecho y sólo bajo 
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éste aspecto. Asi. por ejemplo: el precepto "no matarás 11 tiene 

una vertiente moral. pero es de derecho natural en tanto que 

mira el derecho a la vida de la persona. ( 17) De igual forma el 

derecho-deber de los padres a la educación, es de derecho 

natura 1. Ahora bien, es preciso definir 9ué es la ley natural: 

11 es el conjunto de leyes racionales que e><presan el orden de las 

tendencias o inclinaciones naturales a los fine~ propios del ser 

humano, aquel orden c.¡ue es propio del hombre como persona" (18) 

Esto hace referencia a que la ley natural, son preceptos que 

eKisten por el sólo hecho de que el hembra sea persona humana, y 

no porque amable o gratuitamente lo concedan un conjunto de 

leyes elaboradas por el mismo hombre. 

El hecho de que los padres tengan por derecho natural la 

titularidad de la educación, ha sido tratado en diversidad de 

te~tos internacionales de derechos humanos entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

1) La declaraciór. Universal de los derechos humanos en su 

articulo 26 habla sobre "el derecho preferente que los padres 

tienen a escoger· el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijosº ( 19) 

(17)-HEROAOA~-J:~-lñtroducciOn Critica al Derecho Natural, p.171 
( 18) ibidem p. 144 y 145 
(19) ELTON, M., El derecho de los padres a la educaciOn de sus 
hijos. p. 19 
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2) La declaración americana da los derechos y deberes del hombre 

en su articulo 30 habla sobrtt 11 El deber que los padres tienen de 

educar a sus hijos menores de edad, junto con el de asistirlos y 

ampararlos 11 (20) 

3) El Protouolo adicional (N. 1) al Convenio para la protección 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales trata 

en su articulo 2, no. 583 sobre: "El deber qua al Estado tiene 

en el ejercicio de sus funciones educativas, de respetar el 

derecho de los padres a asegurarse da que esa educación sea 

conforme con su~ convicciones religiosas y filosóficas. o de 

acuerdo a su her·encia linguistica -lo cual en muchas ocasiones 

significa esco~er estableciemientos distintos a los mantenidos 

por la autoridad públ ica'1 ( 21) 

Ahora bien. este último apartado hace referencia a lo que se 

dice en la Con•Jenc i ón relativa a la lucha contra las 

dtscriminaciones en las esferas de la enseñanza: "La. función do 

la educación privada es a~adir nuevas posibilidades de enseñanza 

a las que proporciona el poder pú.blico" (22); ésto significa que 

los padres tienen todo el derecho de establecer escuelas de 

acuerdo con sus propias creencias siempre y cuando dichas 

escuelas también cumplan con los fines establecidos por el 

Estado. 

(2éi)-¡-;¡;,;;-----------
( 2 l) ldem 
(22) lbldem p. 22 
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Todos estos te>< tos internacionales hacen referencia de una u 

otra manera al derecho-deber de los padres a la educaci6n, pero 

en lo que bAsicamente estAn de acuerdo es que tales derechos se 

reconocen. no se crean por !lrdanamientos positivos y que su 

incumplimiento es una injusticia y que además. tales derechos se 

fundamentan en la dignidad humana. 

Este aspecto es confirmado ~n la Declaración de derechos humanos 

proclamada por las Naciones Unidas en 1948 que dice: Los 

derechos humanos se fundamentan en la dignidad intrinseca Y en 

los derechos iguales e inalienables de todos los hombres: y que 

por lo tanto el derecho de los padres a la educación constituye 

uno de esos derechos humanos. ( 23) 

Si el derecho de los padres a la educación de sus hijos está 

basado en la dignidad de la persona humana entendida ésta como 

"la libertad GUe tiene el hombre de d9terminarse en orden a la 

perfecctóñ d~ su naturaleza" (24), y na como una simple 

capacidad de elegir ''libremente" o ¿libertinamente? lo 9ue uno 

quiera, entonues se puede concluir, que el derecho de los padres 

abarca todo tipo de actividad educativa que haga referencia a la 

persona. 

El estudiar simplemente el derecho de los padres a la educación. 

puede ser peligroso en la medida en que éstos justificándose en 
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su derecho, .:idupten una postura de "poder" o autoritarismo qua 

no corresponda a la esencia de su labor educativa. Es por ello 

importante aclarar que el derecho de los padres se deriva en 

primer lugar de su deber de responsabilidad con sus hijos por la 

sencilla razón de que "les han dado la vida" (25) 

Una vez justiricado la titularidad de la educación de los 

padres, es importante precisar el campo del que es objeto dicho 

derecho . ..Tohnnnes Mt:1ssner señala tras aspectos al respecto: 

1. Derecho a determinar la educación fundamental sobre lodo la 

religiosa y la moral. 

2. Caracho a adoptar las medidas 9ue les parezcan convenientes 

para la educación de sus hijos, en consonancia con las 

exigencias del estado. Esto significa 9ue los padres tienen el 

derecho de eregir escuelas privadas, teniendo el estado un 

derecho limitado al control sobre el logro de los objetivos de 

enseñanza por él establecidas. 

3. Derecho a detttrminar el espiri tu-contenid'J en la enseñanza 

pública, de acuerdo a sus convicciones religiosas o de 

conciencia. ( 26) 

Ahora bien, las car.a.cterist icas del derecho deber a la educaci6n 

sun primordialmente s~is: 

(25)-GARCIA-HOZ~-v~; La libertad de educaciOn, Persona y 
Derecho, EUNSA, 1979 
(26) Cfr. MESSNER. ~ .• Etica Pulitica, Social y EconOmica a la 
luz del Derecho Natural. ~· 990-991 
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l. Derecho nativo: pues nace de la relación paterno filial y no 

por concesión 

2. Derecho inalienable; es anterior al del estado y la iglesia 

3. Derecho inviolable pero no absoluto, ya que los padres no 

pueden hacer de sus hijos lo 9ua 9uieran, sino que deban 

respetar el orden moral y la verdad objetiva. 

4. Derecho eMclusivo: especialmente en el ámbito moral y 

religioso. 

s. Derecho prioritario: es anterior al de otras ~omunidades 

educativas por el acto mismo de la generación de sus hijos. 

6. Derecho preferente: en cuanto a la formación general y 

profesional para la obtención del bien común. (27) 

La titularidad de los padres a la educación, no significa que 

ellos deban estar única y exclusi.vamente a cargo de todas las 

tareas educativas referente a sus hijos, pues considerando lo 

que S. S. Pío XI dice respecto a la imperfección de la fami 1 ia. 

por· no tener· los suficientes medios para cumplir· con su arduo y 

noble fin. es no sólo ló¡ico sino también prudente recurrir a 

otras instituciones ~ue son El estado y la Iglesia a quienes 

delega su derecho a educar; entendiéndose por delegar 11 01 acto 

por el cual la autoridad transmite la capacidad de ejercitar 

determinadas funciones. de las que le corresponden por razón de 

su oficio, a persona distinta de su titular 11 • (28) 

(27)-Cf;~-DlAZ-GOÑZALEZ, T., El derechu a la educaciOn, p. 1b1 
(28) ELTON, M., op.clt., p.51 
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Sin embargo, no todas las funciones de la familia son 

delegables, y éste ser~ un aspecto a tratar en las Relaciones 

Familia-Centro educativo. 

Por lo pronto falta aclarar la función de la I11es1a y del 

Estado a través de las escuelas. 

I.2.2 EL DERECHO A EDUCAR DE LA IGLESIA 

María Elton considera que la Iglesia es la única comunidad cuya 

misi6n se refiere a los fines existenciales absolutos dal hombre 

y posee tambi4n derechos en el campo de la educaci6n; y por 

tener todos los medios para logar su fin, se constituye en una 

sociedad perfecta. Sin embargo la educación, objeto de 

titularidad de los padres, se encuentra primariamente dentro de 

los cuidados espirituales, por lo tanto antes que el derecho de 

la iglesia a la transmisión de la gracia por el bautismo, se 

encuentra el derecho natural de los padres a decidir sobre al 

cuidado del alma de sus hijLJs de tal 

violar el orden del derecho natu~al, 

cuidado del padre, para librarle del 

eterna". (29) 

manera 9ue "nadie puede 

~ue pone al hijo bajo el 

peli1ro de la muerte 

11 El hombre se ordena a Dios por la razón, mediante ltl cual ie 

conoce. Por lo tanto el niño antes del uso de razón, se1ún el 
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orden natura 1, se ordena a Dios pur la razón da sus padres bajo 

cu va protección naturalmente se encuentra. 11 
( 30) 

Esto no signi~ica de ninguna manera que el derecho y el deber de 

los padres sobre el cuidado espiritual da sus hijos sólo dura 

hasta que éstos hayan adquirido el uso de razón, ni tampoco que 

sólo por que los padres no sean creyentes, impidan a sus hijos 

el tener un acceso adecuado a la educación espiritual, pues este 

es un derecho nativo e inalienable de toda persona humana. 

I.2.3 EL DERECHO A EDUCAR DEL ESTADO 

El estado tiene por fin la satisfacción amplia y completa de las 

funciones sociales fundamentales exigidas por la intearación de 

la naturaleza humana y es además, como anteriormente se dijo, 

una sociedad perfecta ya que es capaz de crear todas las 

condiciones para el logro de su objetivo propio que es la 

consecución del bien común temporal. ( 31) 

Dicho bien comU.n temporal es definido por- Maria Elton como: 

El goce de la felicidad por parte de todos los 
ciudadanos. lo cual produce una armonla entra 
el los. que se manifiesta en hacerse part lcipes 
los unos a los otros de los beneficios que cada 
cual puede aportar a la comunidad ••• 11 (32) 

f301-apüa~-~CTO~~-R~. op.cit. p. 31 
(31) ib!dem p. 51 
(32) ibidem p. 149 
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Ahora bien. la relaciOn qua e>< iste entre el deber del Estado de 

procurar el bien comUn a través de la legislaciOn, con el 

derecho que tiene a educar es la siguiente: 

Derivada de su naturaleza humana, el hombre tiene ur1os fines 

ex.istencial13s, que estAn implicados en dicho bien comü.n. La 

educacion constituye uno de esos fines existenciales, y por 

cierto uno de los mas importantes. Por ello se ha señalado que 

el Estado tiene derecho a educar y por tanto también un deber 

respecto a ella. Dicho derecho del Estado a la educaciQn 

consistiria en ejercitar su capacidad de ordenar esta enseñanza, 

es decir, de dar normas precisas para la promociOn del bien 

comUn que tanto escuelas pUblicas como escuelas privadas deben 

observar sin excepciOn. (33) 

Con respecto a este derecho a educar del Estado, Maria Elton 

considera que es una mentalidad tipicamente totalitaria el 

pensar que el Estado tenga la función primaria de enseñar. pues 

esto signifiaaria que el estado es no sólo el sujeto de la 

verdad, de la cultura, de la ciencia, de la moral y de la 

religión sino 9ue también es el titular de la educación (34), es 

por ello que los padres doben responder a su derecho deber de 

educar a sus hijos. delegando adecuadamente sus funciones a 

escuelas ya sean públicas o privadas. Es por esta razón 9ue al 

agente que establece la escuela ya sea un particular o el 

estado, le corresponde establecer los medios para lograr los 

(33)-~f;:-ELTOÑ;-M;ria, op.cit •• 14s-1s2 
(34) cfr. idem. p. 22 y 23 
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fines perseguidos, que en primera instancia son fijados por la 

fami l ta. 

Para los fines de la presente investigaci6n, ya no se tratar• 

más sobre el Estado como ámbito educativo, sino que se estudiará 

a la escuela y más propiamente al Jardin de Niños. 

I.2.4 EL JARDIN DE NI~OS 

El jardín de niños es una instituci6n de creación relativamente 

reciente. es sólo en los últimos años cuando comienza a notarse 

un creciente interés ¡.ior la educación del niño pequeño fuera del 

hogar. El reconocimiento de que el Jardi.n de infantes cumple 

funcionas educativas únicas e ir.sustituibles dentro del conteKto 

sociocultural, ha determinado su incorporación de hecho a los 

sistemas escolares, de tal manera que la escuela primaria deja 

de ser la primera escuela a la que concurre el niño. 

Básicamente. el jardín de niños cumple con dos funciones: 

a) La función social: en este sentido, el Jardín de niños tiene 

el importante pap9l de complementar la acción del hogar an lo 

relativo a la adquicisión de hábitos y actitudes, proveerlo de 

oportunidades y e><periencias para el incremento y 

perf'eccionamiento de su lenguaje, introducirlo en un núcleo 

social más amplio, ponerlo en contacto con un medio f'isico que 

satisf'aga sus necesidodes y colaborar en el cuidado de su salud 

ftsica y mentaL 
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b) La f"unción pedagógica: esta función está basada en la 

consideración del niño como una individualidad que hay que 

ayudar a desarrollar en forma inte¡ral, preparándolo para 

afrontar las condiciones cambiantes de la vida; para ello 

orientará, estimulará y dirigirá el proceso educativo en esta 

etapa con objutivos, actividades, técnicas y recursos 

especif"icos adecuados a la misma. Asimismo proporcionará al niño 

los elementos y creará an él las actitudes que favorezcan su 

posterior adaptación a los niveles escolaras siguientes. (35) 

En cierta medida esto haca referencia al proceso de integración 

dal pre-e~colar al jardin de niños y postariormente a la 

primaria. 

En términos muy generales, el jardín de niños tiene la finalidad 

de proveer las bases para el desarrollo integral del niño y las 

necesarias para su progresiva integración en el proceso cultural 

futuro. En término~ más especificos, el Jardin do niños tiene 

fines de car~cter inmediato y fines de carácter mediato. Los 

primeros se derivan del hecho de que el jardin del niños es la 

primera institución educativa axtrafamiliar a la que asiste el 

niño y por lo tanto le corresponde hacer menos ri&ida y violenta 

su integración al medio ascolar, en el cual posteriormente 

deberA afrontar responsabilidades y exigencias; ésto hace 

referencia al l lamadu "destete 

desprendimiento del niño de su 

psicol6gico 11
, 

atadura exclusiva 

que 

al 

as el 

núcleo 
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f'ami 1 i ar, dando así el primer paso hacia la progresiva 

af'irmaci6n de su yo y de su integración a un medio social cada 

vez más amplio. Como fin mediato, pretende contribuir a la 

f'ormación de la personalidad inf'antil congruentemente con su 

cultur3, enseñ.indole al niño a exter·iorizarse, a vivir 

armónicamente con sus semejantes aceptando Y adecuAndose a los 

valores de la sociedad que lo rodea. (3ó) 

[. 3 RELACIONES FAM!LIA-CEIHRO EDUCATIVO 

Dado que la f'amilia as una sociedad imperfecta, ésta delega en 

la instituci6n educativa el poder de educar a sus hijos, sin 

embargo ésto no implica que el jardtn de niños sustituya al 

hogar, simplemente cumple una función complementaria en el 

sentido da que provea a los padres de normas y elementos que 

pueden servirles pdra la mejor orientación del niño dentro del 

núcleo familiar. 

Para señalar cual es la relación que debe existir entre familia 

y centro-educativo, es preci~o partir da la premisa de que son 

los padres de familia los primeros responsables de la educación 

de sus hijos; sin embargo para qua los padres comprendan y 

acepten tal responsabilidad, deben tener muy claro lo que 

significa la educación, pues no basta con que tengan muy buena 

voluntad, lo imporlante es que adopten la actitud correcta ante 
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la educaci6n sus hijos. 

Existan determinadas actitudes de los padres que puedon arruinar 

la 6ptima relaci6n que deberla darse entre la familia Y la 

escuela, entre alaunas de esas actitudes estAn las siguientes: 

1) Considerar a la educación como un mero resultado, con un 

olvido de la educación como proceso: esto trae como resultado 

que se favorezcan los comportamientos tipificados en lu¡ar de 

promover la conducta aut6noma a trau~s de la educact6n de la 

inteligencia y la voluntad. De &sta manora la educación se 

reduce a una mera instrucción que puede ser llevada a cabo por 

los profewores sin la intervención de los padres. 

2) Que los padres tenaan la mentalidad de clientes limit6ndose a 

pagar y exigir al centro educativo, de esta manera, la educaci6n 

depende de los profesores, por lo tanto la educaci6n serta al&o 

totalmente delegable. En consecuencia los centros aducativos 

estarían formados eKclusivamenta por profesores y alumnos y los 

padres quedarían fuera, sin deberes de ningún tipo. Solamente 

tendrtan derechos, y entre ellos, el poder protestar si los 

hijos no llegan al resultado previsto. (37) 

La actitud correcta de los padres seria que 'stos no esperaran 

de los profesores que simplemente cumplieran con un encargo, 

(37)-~f~:-CASTILL07-G., Los padres y los estudios de sus hijos, 
p. 91-93 
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sino también y sobre todo, que compartan con ellos la 

responsabilidad de educar a sus hijos. Por eso la delegaci6n de 

funciones es un aspecto de coulaboración (trabajar juntos) entre 

familia y centro educativo, de tal manera que la responsbilidad 

sea compartida, pues el acto de delegar, supone la ~ransmtsión 

de una potestad, de tal manara que los padres no le dicen al 

maestro: 11 haga esto y a9uello 11
, sino que "actúe par mi en esto y 

aquello". As; pues, en< i ste ur~a potestad compartida, que 

permanece por su origen en el que delega, pero que se ejerce 

efectivamente por el delegado. (38) 

Para qua se pueda llevar a cabo esta relación familia-centro 

educativo, es necesario que se den ciertas condiciones como: 

1) Respeto mutuo entre padres y maestros 

2) Establecer un clima de confianza 

3) Tener la disponibilidad mutua de compartir nuevos sucesos o 

incidentes con re~pecto a la educaci6n del niño, es decir 9ue 

exista un constante comunicación, pero de calidad. 

4) Tener la humildad de reconocer errores, y de proponerse 

enmendarlos. 

5) Ser optimistas y no encatim3r esfuerzos para lograr el gran 

objetivo común de padres y profesores que es lograr la educaci6n 

integral del niño. 



33 

1.4 LA INTEGRACIDN DEL PREESCOLAR AL JARDIN DE NIROS 

1.4.l Definición e importancia la de integración 

a) A. Porot define la intearación como: 

Conjunto de reacciones mediante las cuales un individuo 
modifica su estructura o su comportamiento para 
responder armoniosamente a las condiciones de un medio 
determinado o de una e~periencia nueva. (39) 

Para este autor el aspecto objetivo de la integración se 

manifestará en el rendimiento de la actividad desarrollada y su 

aspecto subJ9tivo se tra¿ucirá ~n un sentimiento de equilibrio. 

b) Para Ernesto Menesas, una persona bien integrada es: 

..• cuando encaja bien an su ambiente y logra un estado 
permanente da bienenastar. Acepta sus a>< igencias y 
limitaciones, siempre astA alerta para modificar tales 
realidades de modo que resulten más satisfactorias y 
supone constante interacción entre el individuo y el 
ambiente. (40) 

e) Para Garcia Manzano: 

El niño integrado es el capaz de reaccionar r~pida y 
fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier 
cambio de ella. (41) 

Do todas estas definiciones. se puede concluir que la 

integración del pre-escolar al jardin de niños es el proceso 

mediante el cual el niño acepta y se ajusta a las demandas de 

la institución educativa, asi como a las relaciones personales 

con sus compañeros y maestros, sin fricciones ni conf"lictos, y 

dando como resultado no sólo una eficacia en sus relaciones 

(39)-LEIF7-J~7-et~a1 .. op.cit., P• 553 y 554 
(40) MENESES, E., Educar comprendiendo al Niño, p. 25 
(41) GARCIA MANZANO.E., Biologia, Psicologia y Sociolo&ia del 
niño en edad pre-escolar, p. 126 
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sociales si no que un estado de equilibrio emocional que le 

permitir' desarrollarse como una persona segura, valiosa y capaz 

de dar y recibir de los demAs. 

El proce!to de integración del niño a los distintos ámbitos 

sociales es de tal importancia, 9us de un niño con problemas de 

integraci6n o adaptación no resueltos, se suceden en distinto 

grado hombres egoístas, tímidos, hipersensibles, depresivos, 

envidiosos, inseguros. violentos, hostiles y hasta con rasa:os de 

inferioridad, es por ello qua la auténtica sociabilización del 

hombre, debe comenzar en sus primeros años, cuarldO comienza a 

comprender a las personas que lo rodean. (42) 

1.4.2 Tipos y causas de desintegración en el pre-escolar 

Sogún Leif y Oelay existen tres tipos básicos de desintegración 

o desadaptación ~ue son: 

a) tNADAPTACION CARACTERIZADA: es aquella causada por la 

insuficiencia de aptitudes o defectos de carácter que ponen al 

niño en prolongado conflicto con la realidad y las exigencias 

del ambiente concordantes con su edad y su medio social. Dentro 

da este tipo de desintegración se encu~ntran tres categorias: 

-Niños enfermos pero no de forma episódica y común, sino los 

expuestos a una inadaptación secundaria en razón de condiciones 
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de vida creadas por la enfermedad durante un tiempo 9ue puede 

ser muy largo. (ej.~ enfermedades respiratorias o cardiacas) 

-Los deficientes a nivel ?isico (hipoacusia, ceguera etc.) o 

a nivel intelectual. 

b) DES!NTEGRACION RELATIVA: Son los casos de niños que 

requieren especial atención de parte del profesor, pero para los 

cuales no corresponde encarar una forma de escolaridad especial, 

pues la fami 1 ia es. o puada llegar a ser un real sostén de la 

acción del profesor. Entre las c.:ausas de esta desadaptación 

están las ~iguientes: 

-Razones de orden pedagógico: debido a que el niño cambió con 

frecuencia de escuela o realizó un mal comienzo escolar porque 

se atrasó y no efectuó las adquisiciones necesarias. 

-Razones de índole familiar: García Manzano considera que es 

aqut donde hay que buscar la raiz de muchos de los problemas 

adaptativos del pre-escolar. Una interacci én ?ami 1 iar defectuosa 

hace que el niño se sienta frustado en la satisfacción de sus 

necesidades básicas, y da la repetición de frustraciones se 

deriva una inadaptación familiar con serias repercusiones en 

etapas posteriores de el desarrollo. (43) Por otra parte, el 

nivel socio económico puede constituir una traba para el 

desarrollo del niño (un medio miserable con la~ lacras que lo 

acompañ-an: pocilgas, alcoholismo, degradación moral), provoca 

que el niño no se encuentre en condiciones de integrar por 
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imitaci6n las reglas de la vida y la conducta social. Finalmente 

la rorm.:ti de la constelación familiar desempeña un papel 

importante, como seria el caso del niña huérfano, adoptado o 

único; hogar disociado o desunido, rivalidades entre los hijos, 

etc. (44) 

Causas ligadas a la constitución psicológica del sujeto: 

unas conciernen a la emoti 1Jidad, sea por defecto de esta última, 

lo que cre:i niños solitarios, soñadores, o socialmente no 

afectivos. o sea por e~ceso de omotividad, como el nervioso en 

quien la emoción se BKpresa como consecuencia de estimulas 

benignos con 

sentimental.. 

intensidad y duración excesiva, como el 

- Razones que atar.en a la actividad: os el caso de los niños 

turbulentos, ruidosos, que necesitan hacer gran gasto físico. 

Manifiestan su emotividad en forma repentina, violenta y 

e~plosiva y escapan así del control de su personalidad. 

Razones de inadaptación vinculadas con parciales 

deficiencias de e9uipamiento de el sujeto, se manifiestan en 

transtornos de diversa índole: del lenguaje, psicomotores, 

gnósicos y temporoespaciales. 

c) INAOAPTACION NORMAL : es la 9ue se observa cuando el niño 

se encuentra en una situación con exigencias totalmente nueuas 

para él, por· ejemplo el ingreso al Jardín de niños, en donde el 
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pre-escolar tendrá que tr~bajar cierto tiempo, estará obligado a 

actividades impuestas, se tendrá qua ple¡ar a un ritmo colectivo 

y soportará ya una disciplina. Además, se pensará con referencia 

a otros niños y se verá clasificado o por lo menos calificado. 

Este tipo de inadaptación desaparece ya sea con el tiempo o con 

la madurez propia del niño. 

Garcia Manzano con~idera que le que en definitiva produce la 

desintegración del pre-escolar es la frustración, que viene a 

ser el obsi.áculo qua impida al niño poder satis facer sus 

nece'!iidades básicas tanto biológicas, afectivas, como 

sociales. (45) 

1.4.3 RELACION DEL PROCESO DE INTEGRAC!DN CON LA EDUCAC!DN 

El proceso de integración tiene primordialmente dos aspectos an 

común con la educación: 

1) El ser un proceso. es decir ambos hacen referencia a la 

evolución de una serie de actividades a través de varias etapas, 

con el objetivo de lograr un determinado resultado. 

2) Ambos procesos implican el parfeccionamii;tnto o mejora de la 

persona: en el caso de la educación el perfeccionamiento es 

mucho más ambicioso, pues es integral. en la inte¡ración se 

busca b'sicamente una mejora en el aspecto social de la persona. 

De esta manera se concluye 9ue la integración. es también un 

objetivo educativo 9ue_ conjuntamente los padres con la 
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institución escolar. deben plantearse, si pretenden educar con 

el amplio sentido de la palabra a ese pequeño niño que se 

encuentra en sus manos. 

Ahora bien, ¿cómo se va a lograr ese proceso de integración del 

pre-escolar al jardín da niños? Esta cuestión se resolverá en el 

siguiente capítulo, que estudia precisamene las caracterlsticas 

del niño de edad pre-escolar. 
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CAPITULO ll 

CONOCIM!EUTO DEL PRE-ESCOLAR 

2. 1 Concepto y caracteristicas de la Educación Pre-escolar 

2.1. l Definición y delimitación de la Educación 

pre-escolar 

Para Victor García Hoz la educación pre-escolar es a9uella 9ue 

se da al sor humano en los primeros años de su eKistencia, 

cuando su falta da capacidad intelectual y social hace m~s 

necesaria la uida de familia y no tiene sentido una educación 

intelectual y cultural en sentido estricto, es decir la época en 

la cual el niño alcanza el desarrollo sensorial y motriz 

suficiente para vivir con relativa independencia y ad9uiere 

nociones ~undamentales del lenguaje para podarse comunicar con 

los demAs. ~ !t ~ 

Establecer la comprensión y los limites de la educación pre-

escolar da una manera concreta y clara, no e$ una labor sencilla 

pues no todos los autores ni todos los paises están de acuerdo 

en ello, sin embargo, dado que establecer dichos limites no es 

el objetivo primordial, se considerará que la educación pre-

escolar abarca apro><imadamente de los tres a los seis años. 

Dicha delimitación fue establecida por un grupo de educadoras 

especializadas que trabajan en el Laboratorio de Psicopedago¡ia 

r:-6fGARCIA-HOZ~-v:-:--Principios de Peda¡og la SistemA.t ica, P• 379 
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de la Dirección General de Educación Pre-escolar de la SEP. y lo 

valioso de sus investigaciones es que tomaron come norma al niño 

rrie><icano. 

García Hoz plantea teóricamente un problema con respecto a la 

educación pre-escolar, y es el de su misma posibilidad, pues si 

consideramos que la educación es un proceso intencional(d7,, y 

por otra parte se ir1dica que al sujeto de la educación pre-

escolar no tiene el suficionte desarrollo mental que le haga 

útil para ld educación intelectual y cultural, se estA diciendo 

implícitamente que en el niño no puede haber voluntad en sentido 

estricto debido a que no puede conocer los fines educativos y, 

por lo tanto, no se puede decir que existe intencionalidad en 

este nivel de educación. 

El autor no se limita a exponer· el problema. sino que dice que 

éste se resuelve por dos vías: a)En el proceso educativo de los 

primeros años la intencionalidad la pone el educador, es decir 

los padres y/o el maestro que intentan perfeccionar a quien 

está confiado a su cuidado. b) Si bien, no existe un desarrollo 

intelectual completo ni una voluntad perfecta, si existe una 

inteligencia y una voluntad incipientes. (4~) 
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2.1.2 Características e importancia de la educación 

pre-escolar 

Como su nombre lo indica, la educación pre-escolar es una forma 

de educación que se realiza antes de la escueta propiamente 

dicha: es decir en el hogar, es por ello que los jardines da 

niños en realidad tienen el valor sustitutivo del hogar y son 

valiosos también en tanto que empiezan a facilitar la vida 

social del niño fuera de su familia. 

Laura Rottar considera que la tarea educativa en el Jardín de 

niños debe basarse en la satisfacción de los intereses 

característicos del niño pre-escolar que son los glósicos, 

lúdicos, motores y sensopsrceptivos considerados como 

necesidades vitales e inaplazables tanto para que el niño esté 

satisfecho de su tarea. como para no dar lugar a 

insatisfacciones 9ue se pueden traducir en angustia o 

inseguridad. ~ ,1q ~ 

Si se eKaminara el contenido de la educación en la~ 

instituciones pre-escolares podrian considerarse b~sicamente dos 

apartados que son: a) La maduración 

b) Las adquisiciones !~0: 

f10~ROTTER~-L~~--et~al., Estudio de la EvoluciOn del Niño de 3 a 
6 años Y niveles de madurez que corresponden a su desarrollo,p.6 
(o~)GARC!A HOZ, v .• op.ctt .• p.385 
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Por una parte se observa 9ue el término de maduración hace 

referencia al desarrollo arm6nico de la personalidad del niño 

que se lograría entre otras actividades mediante juegos, 

actividades de lenguaje. expresión ritmica y plástica, 

observación de la naturaleza, ejercicios lógicos y prenuméricos, 

desarrollo del sentido comunitario, principios religiosos Y 

actitudes morales. ( 15-~) 

Por otra parte se observa qua todas las r.uevas adquicisiones de 

esta etapa parecen tener una misma dirección u objetivo: mayor 

independencia y un progresivo control del medio ambienta, es 

decir, el niño podrA cada vez más bastarse a si mismo y 

aprovechar los medios y recursos que le o~rece el ambiente en el 

que vive. ( 5'2~ 

La gran importancia de la educación pre-escolar fue expresada en 

la Comisión de educación Pre-escolar del Séptimo Congreso en la 

Oficina Internacional Católica de la Infancia, celebrado en 

Lisboa en 1959, cuya conclusi6n segunda dice así: 11 El 

desenvolvimiento total del homb¡e se determina fundamentalmsnte 

en los sets primeros años de su vida" 

Por otra parte, dos autores manifiestan su opinión con respecto 

a la importancia de la educación pre-escolar: 

~~~~GARCIA-MAÑZAÑO;-E., Biologia, Psicologla y Sociolo&ia del 
niño en edad pre-escolar, p. 59 
~~2~BOSCH, L., et.al., El Jardin de infantes Hoy, p.48 
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l) Reca afirma que el hombre no aprende las cosas que es capaz 

de realizar. sino que aplica los conocimientos ya adquiridos a 

la solución de nuevos problemas que la vida presente. 

2) De Toni, profesor de pediatría de Génova, afirma que el niño 

ha adquirido en el curso de los 5 ó ó primeros años de su vida, 

todas las principales o><periencias que determinarán su 

personalidad psiquica; de tal manera que en el resto de su vida 

no hará mas que repetir, perfeccionar, aplicar y utilizar lo que 

ya h3bia recogido previamente en el campo de sus 9Kperiencias 

personales fundamentales. 'i::-=i' 

Lo anteriormente e><puesto no significa que el hombre está 

determinado a actuar y vivir conforme a lo aprendido o no 

aprendido durante su infancia. sin embargo, si nos muestra que 

las experiencias adquiridas durante dicha etapa constituyan la 

base sobre la cual se cimentará el estilo personal de vivir 

tanto las experiencias positivas como las negativas. 

2.2 Ingreso e integración del pre-escolar al Jardín de 

niños 

El ingreso y la integración al centro escolar es un cambio 

importante en la vida del niño: sale del hogar y la familia para 

transformarse en un ser eminentemente social. 
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Para el pe9ueño de 3 años el comenzar a ir al jardín de niños es 

totalmente desconocido, de tal manera que ninguna de sus 

e><per·ienctas previas le da elementos para comprender esta 

situación. para él todo es nuevo y eMtraño: el ambiente físico, 

los adultos a los qua debe obedecer y los otros niños: es por 

ello que frente a es.ta situación, el niño siente miedo y lo 

e~presa: no quiere s~pararse de mamá, llora cuando se da cuenta 

de que ella se ha ido y no participa en ninguna actividad que se 

le propone. Y este sentimiento de miedo y de abandono se 

intensifica con la actitud general de las madres de engañar al 

niño: la madres se retiran cuando aquél asta distraido, le 

prometen que no lo dejarA solo. y luego le ofrecen premios si 

n~ llora. Todas estas actitudes son contraproducentes, pues al 

miedo de ser abandonado que e><perimenta el niño se suma la 

inseguridad creada por la falta de confianza en la palabra de su 

madre. 

Por todo esto, el ingreso de un niño al Jardin de infantes debe 

ser programado y planeado de tal forma que no sea una situación 

generadora de miedos y ansiedades. ~~A~ 

Para Helena Gatriot, la adaptación del niño al nuevo ambiente 

depende de tres factores: su personalidad, su vida anterior y lo 

qua la escuela puede ofrecerle. Por otra parte, Emilia Garcia 
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Manzano hace una distinción entre factores internos al niño y 

factores externos a él. 

A. Factores internos: Son los que tienen su origen en el sujeto 

mismo y comprenden: 

a) Edad cronológica y maduración: La edad más conveniente 

para ingresar al pre-escolar, es cuando el niño haya adquirido 

una madurez emocional tal que le permita separarse de su madre 

sin riasgos, pues en caso contrario el niño sufrirá. un déficit 

de contacto afectivo que no puede sar suplido por el trato 

maternal de la educadora: 

El niño no puede soportar la separación hasta el 
momento qua deja. de sentirla como un abandono, es 
decir, ~uando ha alcanzado una madurez intelectual 
y afectiva suficiente para saber y sentir que la 
separación es solamente pasajera y que a pesar de 
la ausencia, su madre existe y no deja de amarlo 
continu~mente convencido de que en su momento la 
encontrará de nuevo { 1:55) 

Sin embargo, este trauma ni se da en todos los niños 

necesariamente, ni se manifiesta ele la misma manera. L. Porveur 

indica los distintos grados en los qua se puede presentar el 

trauma: 

- El niño se· separa de su madre con gran facilidad 

El niño se deja apresar por la novedad de los estimulas y 

tarda 2 o 3 dí.as en echar de menos a su madre y a su casa, 

entonces se siente engañado y la crisis estalla. 

apud. GARC!A MANZANO, E., et.al., op.cit., p. 138 
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- Niños que acusan fuertemente el trauma pero lo rBprimen: es 

el caso de niños muy timidos u orgullosos '1Ue ocultan su 

frustración por vergUanza o por amor propio de manifestarla ante 

desconocidos y cuando vuelven a su casa es~~llan y se niegan a 

volver al colegio. 

- El choque se ma~ifiesta clara y ruidosamente con llantos Y 

rabietas. 

b) Factores físico~: entre estos factore5 se encuentran: 

- Madurez física y neurológica 

- Existencia de enfermedades crónicas: Poliomolitis, 

epilepsia, cardiopatías, ate. 

Defectos físicos crónicos: parálisis de algún miem-

bro, gordura, deformidad. etc. 

- Deficiencias sensoriales: semisordera. miopía, etc. 

e) La experiencia anterior: El niño con buena adaptación 

familiar. es casi seguro que superará con facilidad la fuerte 

impresión arectivo-amocional de su paso a la escuela. 

d) La actitud del niño hacia el trabajo: Dependerá de sus 

capacidades 

ambientación. 

intelectuales y de ractores e>< ternos de 

e) Actitud emotiva hacia la educadora: El niño pre-escolar 

identifica a la educadora con su madre, transfiri4ndole las 

actitudes que adopte con ésta: ternura, agresividad. petición de 

cariño o rechazo. 
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B. Factores e~terncs al sujeto: Son aquellos que actúan desde 

ruara del niño: 

a) Influenci3 de los padres: Dentro de este factor se· 

pueden considerar las siguientes situaciones: 

Si la interacción afsctiva de los miembros es posiiiva. 

facilita la entrada del niño en la escuela 

- Si los padres provocan hostilidad en el niño. éste llevará 

la agresividad a la escuela: si se produce inhibición y timidez 

por autoritarismo. el niño añadirá a su crisis inhibición y 

timidez: si la actitud es sobreprotectora el niño ingresará a la 

escuela con un gran desajuste social: si la madre tiene celos de 

la educadora. su actitud dificultará la intesración del niño a 

la escuela. 

-Si los padres tienen una actitud positiva ante la enseñanza 

y la vida escolar, el niño también la tendrá. 

-Si el nivel de a~piraciones hacia el hijo es muy elevado, el 

niño entrará con una sensación de frustración. 

b) lnf'luencia de los hermanos: Dado 9ue los niños tienden a 

identif'icarse y a imitar a sus hermanos mayores, la actitud de 

éstos hacia el centro escolar. inf'luir.1 en la actitud del niño. 

e) Actitud de los proresores: Se pueden considerar 4 tipos 

b&sicos do profesoras: 

- Prof'esora sustituta de la madre: con su atención cuidado y 

ternura. hace sentir al niño m's cerca de su hogar y de su madre 
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- Profesora temerosa que se siente a la defensiva; su actitud 

insegura transmite al ni~o dificultad en su integración. 

Profesora dominante y autoritaria que provoca en el niño 

actitudas agresi\.ias y resistentes que no ayudan a la integraci6n 

Profesora serena y controlada que muestra espontaneidad, 

iniciativa y actitudes sociales que favorecen la integración del 

niño al centro escolar. 

d) Los amigos y compañeros de clase: es una dura prueba para 

los niños pasar de ser el único centro de la atención general a 

ser uno más entre muchos niños con los cuales tiene 9ue competir 

aun cuando éstos se muestren amistosos. El niño que ingresa al 

centro escolar tiene que esforzarse por tomar la iniciativa de 

participar en el grupo pues éste como tal, dado su bajo nivel 

de sociabilización en estas edades. no hará nada por integrarle. 

e) Clima emocional de la escuela: Básicamente la maestra es 

la creadora de este clima, puas ella pueda hacer que todo sea 

acogedor. familiar, ordenado y estimulante para faciU.tar la 

integración del niño. 

Según Hurlock, puede decirse que básicamente los comportamientos 

de los niños fuertemente impresionados por el ingreso y/o la 

desintegración en el centro escolar. se polarizan en dos 

e~tremos ~ue son: 
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A. Fobias 

Repulsa escolar neurótica: son niños que vacilan ante 

cual9uier tarea o contacto. son indecisos, inse¡uros Y con 

fuerte sensación de fracaso: se da por una escasez aTectiva. 

- Perfeccionismo excesivo: Quieren hacerlo todo tan bien que 

no acaban ningún ejercicio, son excesivamente lentos. Se produce 

por altas expectati 1Jas de los padres. 

- Desórdenes de la impulsión: niños que manifiestan gran afán 

de satisfacer sus deseos inmediatamente, y recurren a medios 

violentos y antisociales para lograrlo. 

- Reacciones de oposición activa: hacen todo lo contrario de 

lo que se espera de ellos 

- Reacciones de oposición pasiva: son niños tímidos y/o 

apáticos que se arrinconan 

-Inestabilidad psico-motriz: niños incapaces de atender a 

nada por c¡ue continuamente se mueven y se distraen molestando a 

los demás 

- Conductas nocivas: pueden ser comportamientos antisociales 

o no éticos como engañar, mentir, fingir, destruir, culpar, etc. 

B. Ausent ismos. 

El niño se niega a ir al colegio hasta el punto c¡ue cada día 

de asistencia supone una pelea con la familia y recurren a toda 

clase de pretewtos con tal de no ir. ~~~' 
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Con todo lo anteriormente dicho, queda claro 9ue tanto el 

ingreso como la integración del pre-escolar al jardín de niños 

debe ser planeado de und manera gradual. Para lograr ésto, a 

continuación se presentan una serie de recomendaciones que no 

son a manera de fórmula: 

Que el niño visite ol Centro escolar antes de su ingreso, 

que conozca el aula y algunos materiales y juguetes 

Que conozca a la qua será su profesora, teniendo la 

oportunidad de ser atendido por ella en forma breve e individual 

antes d~l inicio de clases 

Que los primeros dias de clase al periodo de actividades 

sea más breve, completándose el horario gradualmente. 

- Que el grupo de niños se integre gradualmente, es decir que 

la primera semana asista un grupo reducido de ó a 10 niños, de 

tal manera qua la maestra pueda brindarles atención individual. 

Una vez adaptados estos niños se ir~n incorporando los otros. 

~ 5":'' 

2.3 Características sensorio-motrices del niño en edad 

pre-escolar 

Par:t Laura Rotter las sensopercepciones son aquellas 9ue nos 

ponen en contacto con el mundo eKterior y dan la base para 9ue 

funcione la actividad nerviosa superior y son: 
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\. 1.li~u! !es 5. Gust3.-t.i· .. as 

2. 0.1;di t; i '.•as b. ;Juinsstésicas ~ ..:1.;;i~ m-:.i·Jimiant<...} 

3. Tact i 1-='s 7. Csnestésicas-.: (Sensibilidad) 

4. Olf'3.t i 11as B. E~uilibr;.·:J 

Los órganos de los sent~dos están ccnstituidos pcr u.n re·::eptor 

C!Ue r'.:!cibe o;:-stirr.ul<;>s del r.iedio transrorm:indo su anergia neniio!?la 

'3 imoutsos para c:¡L.:9 en ti::;rr.c:.. d9 mens3jes sear. c·:.>odu.Cid.:.is r:or la 

analizan lo~ est!mulos de acuerde~ experiencias anteriores y 

a.si se s~b~ ?-:.r ejemFl'j J. ~u'3 :nstr.ltn9m.O corre=.ponda el $Cnido 

~ue oimos o a 1ue J.lirr.er't·..:; til sabor -=1Ue paladeamos. Estas 

intert.Jr~·tai:iones d9 los estimules as la sensopercepción, e!:. 

deci.r l.:! base del cono•.:imiento sin el ·:ual no podríamos entender 

ol tf'IUnd~. A5 p<:lr el lo 9u~ ?.n 1 :l educación del rilñ·:> pre-escolar 

habrán de ser c~nsideradas v desarrolladas al má~imo todas esta 

l. Con respecto a las -ser~soparcepciones visu;ales, el r.iño 

debe ser orientddo para conocer: 

-Color -Forma -Posición 

-Distancia -Tamaño -Lum i n~s i dad 

-M'J•Jimiento -Reposo -Relieve 

-Perspectiva -Orientaci.ér. 

¡--~9ñS9Ci~ñ·-g1;;h~l- del san-tido intsrn~ re~ult~nte dei. ~unju1,t:::. 
d~ 'S90S.9Cionas !""elat il.:as al es~adc da los Crgancs a las 
f•Jn'=~"Jri~s ~'? la ·:ida •Jegetativa. 
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- Sonido -Ruido -Palabra articulada -Ritmo 

El punto de partida y dirección tiene las siguientes 

modalidades: 

-1 ntens i dad -altura -Timbr~ -Duración 

De esta manera los instrumentos musicales, el caer del agua y 

todo lo 9uo produzca sonido puede y debe ser utilizado pdra 

educar el oído del niño. 

3. Sensopercepciones tactil9s: el niño dabera ser orientado 

en: 

-Superticie: Si es suave, Aspera o viscosa 

-Sensaciones térmicas como frie, tibio y caliente 

-sensaciones de presión 

-Sensaciones de dolor 

-\Jibr.:iciones 

4 y S9nsoparcspciones g~stativas y olfativas: Funcionan 

en forma conjunta y solidaria. Pcr no intervenir en la 

estructura~ión temporo-espa~ial. s~ les considera secundarios, 

pero deben ser desarrollados para tener un ~cnocimiento más 

completo del mundo. 

b. Sensopercepcicnes quinestésicas S!:lnsibilic:ad 

propiocept iva: Nos infor~a sobre la. pos¡ción de nuestros 

miembros y mú.sculcs, de s~ mo~imient~ e reposu. de la 

resistencia, fusrza y pssc posibles ds ciesarrcllar. 

Con ~esp~~to a la génesis dsl sspaci~ er. la in~ei~gencia 

inf'ant!l, Piaget consi¿;;ra que son las ·::oordinaciones sucesivas 
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(composiciOn), las inversiones (reversibilidad), los rodeos 

(asociatividad) y las conse¡uaciones de posiciones (identidad), 

los que engendran poco a poco las condiciOn necesar·ia para el 

desarrollo del esp3cio. 9ua es en este caso ¡a, formaciOn del 

grupo como equilibrio necesario de las acciones. Dicha formaciOn 

de grupo supone una d~scentraciOn completa. de tal modo que el 

propio cuerpo se halla si~uado como un elemento entre los damas, 

dentro de un sistema de desplazamientos que psrmiten distinguir 

los movtmisntos del sujeto de los de les objetos. Dicho esto, 

resulta claro que en el curso de l~s primeros estadios y aun del 

tercero no se cumpla ninguna da asas dos condiciones: el objeto 

no se halla constituido. y los espacios, luego el espacio ü.nico 

9ue tiende a coordinarlos, permanecen centrados sobre el sujeto, 

lo cual demuestra nuevament9 el primado de la perspectiva 

egocéntrica y la ausonci.,:¡ de nociOn ce obJeto, c¡ue explica. a su 

11ez la ausencia d9 grupc. P~r todas estas razones. Piaget 

considera c¡ue er. el nivel da los dos primeros estddios (rerlejos 

y hAbit':IS slementales), no podria siquiera hablarse de un 

espacio comün a los diversos dominios perceptivos, pues hay 

tantas espacios. heterogóneos entre s l. como campos 

cualitati11amente dis:intos (!::.ucal, .._dctiL ..iisual, etc.). SOlo 

en el curso del tercer estadio la asimiliaciQn reciproca de esos 

di •."9rsos oaspacios, se hace sistemática, en virtud de la 
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Para ej9wF1ificar es~a situaciOn Pid¡et dica que si a unos niños 

que se ubiqu9n dentro del perlodo prs-operacional (2-7 años), se 

les ~uestrar. dos modelos fisicos idénticos de un lugar y se les 

?ide q•.19 coloquen un :m.:ñe::::ü en ;Ji1a de lc1s .i\aquetas de acuerdo 

con la posiciO~ de figuras parecidas en al ctro modelo; 

-Los d~ 4 años colccar. s~1s :n..i.ñec:...s csrca de ..in objeto de 

~ef~re~cia ~9:-o sin importarles si está a la derecha, a la 

izquierda. enfrente a atr~s. 

-Las d9 4-6 años prestan mAs atenciOn a las rela::::iones an~as 

señaladas, pero cuar.do a su modelo se le da un giro de 180 

gr'3dos. el :iiño no hace casa de la rotaci.On y coloca el muñeco 

en funci6n de mismo (primacia del egccentr1smo 

infantil). {5q) 

7. Sens:':lpe:-cepcic:ies -:.ane:::tésic.:ss: nos informan del estao.J da 

nuestro ~~gan:sno, haciéndonos sen~ir cansar,cic. tensión, 

e. Sens~percepci~r.es de equilibrio: ?rasentan dOS 

caracteristicas: 

-!-1-:l'.•ilidad :.i dir:á:-ri.ic':)s: es para :.3 marcha, sal'to o carrera y 

para canb!.ar de cvs:i-:i6:"'.-.¡ postura 

-~l de e.iui9":ud ·: ss-l;:átic':'I: s:e necss:."ta parQ. la orientación sn 

'91 es1=1aci':'I ":' ?a .. a l':!s fi'IO'Jimientcs de la. cabeza con relación al 
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Con respe~to al dssarroll~ senscrial, Juan Vice~te Basen 

analiza la importancia 9ue tisr.e en la edad pre-escolar· el 

desarrollo \' e 11oluci6:1 de :a •.:isiO:'l ·, la audiciOr.. Por Le que 

~9 re~iere 3 la visi6n. el autor explica 9ue jJst~ en los a~os 

?re-sscclarss es cuandc se establece de manera automática la 

'="rorundidad), po,. ello es muy importante su cuidado y 

·1igi!a;i-;:ia, ?uss la falta do: ejercic-:.;j de un ojo, puede ac.::lrrear 

la pér¿ida de su función. Con respecto a la audición es un medio 

c:i~:v;'lrdial !Om sl desarrolle del pre-escolar pues a través dB 

el !d ss relacior.a ccn el mundo e)\ ter ior y es funddmental para el 

t:!ssarr~llo del lsnguajs, por lo 11ue ante c.Jal9uier sospecha. de 

hipoacusia se debe acudir al médico para su pronta corrección. 

Lo anteriormer.ts dicho no si&nifica 9u3 la audi~l6n y la visión 

s~an los únicos sentidos GUB hobrán de ser desarrollados en el 

pre-escol:i:r. pcr S'l cor.trariu, en la msciida en que el niño 

ut ! l ic9 tcd'os sus se:;"": i des Fara conocer '1 aprehender Lo que le 

r~d~a. s~s aprer~iz3J9s ssr~n v9re3der~menta si~nificativos. 

~':º}:fr. ~!.RC!!.MAUZANO. s., 9t.al., cp.o1t., p.15 
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Joseph Leif considera 9ue la etapa de los años pre-escolares es 

la etapa de la organización de la actividad espontánea que se 

caracteriza por~ 

-La inclinación a la agitación con incesante necesidad de 

movimientos y posturas, tiene horror a la silla y a la mesa asl 

como predilección par el juego en el suelo y boca abajo. 

-La aparici6n progresiva de contimJidad en las ocupaciones y 

capacidad de mantener la atención 

-Conservación de cierta inhibición espont.inea manifiesta en 

la dificultad de evidenciar reflejas tendinosos con la nacssidad 

de adoptar maniobras de relajación 

-Tienen gran soltura, libertad, espontaneidad y alegria; 

imita con facilidad los movimientos de los demás lo que le 

facilita innumerables adquisiciones 

-Sus sentimientos se expresan sin inhibición alguna en sus 

danzas gozosas, en sus muecas o en sus ataques intempestivos 

-Se vuelca enteramente en su ademán, y pellizca pega o saca 

la lengua cor' la soltura con que juega a la pelota. 

-Hacia los seis años irá desapareciendo la gracia anta la 

tuerza en el momento en que la necesidad de ser amado v 

conformarse sea reemplazada por la de hacerse valer y af'irmarse 

ante un público por la rivalidad con quienes le rodean. (60) 
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Dicha habilidad motriz característica de los años pre-escolares 

es claramente definida por Laura Rotter: 

11 Habilidad motriz 
para corltrolar la 
magnitud de sus 

es la aptitud del individuo 
ruerza, seguridad, ritmo y 

movimientos: para producir 
en el espacio, en el tiempo 

con las herramientas e 
es~uemas coordinados 
y en la relación 
instrumentos 11 (6~) 

Esta definición enfatiza la necesidad que tiene el niño de tener 

control y por lo tanto seguridad y confianza no sólo de la 

totalidad de su cuerpo en forma aislada, sino 9uo en relaci6n a 

lo que le rodea e inmerso en un tiempo y circunstancias 

determinadas. Es por esta razón que tanto los padres como la 

educadora en el Jardin de niños deberán no sólo permitir sino 

promover que los pequeños gozan practicando de sus capacidades 

recién adquiridas d través de juegos que pongan a prueba el 

dominio sobre su propio o::uer·po. Circunscribir a un niño de edad 

pre-escol~r a una silla ante una mesa es negarle el derecho de 

una necesidad vital asi c~mo buscar un deterioro no sólo en su 

desarrollo físico sino amucional: ~uas como lo afirma Laura 

Rotter: "Ser dueño de su cuerpo. conocedor de sus aptitudes y 

dominador de sus habilidades es no sólo salud y crecimiento, es 

base fundamental de higiene mental". :~~~ 

~¡~~-ROTTER7-L;~~a7- et.a1 •• op.ctt., p.49 
'.~~: lbidem. p. 51 



58 

Cabe mencionar que uno de los principales logros motores del 

niño pre-escolar es el control de esfínteres, sin embargo de vez 

en cuando todos tienen sus 11 accidentes". 

El d~~arrollo motor también se observa en el hecho de que el 

niño es cada ~ez más autosuf iciente, asimismo, los juegos 

reflejan nuevas habilidades motrices y además a diferencia de 

los niños pequeños 9ue se entretienen con juegos de habilidad 

repetitiva, los pre-escolares orientan sus juegos motores hacia 

objetivos mois generales y no tanto hacia el desarrollo de la 

habilidad misma. es decir, ya no corren, bailan saltan por el 

s.:ito gusto de hacerlo sino porque juegan escondidillas, 

persecuciones, etc. Esta tendencia a subordinar el desarrollo 

de la habilidad motriz a fines sociales y pragmáticos se observa 

tanto en el ámbito de motricidad gruesa como en la fina, pues 

una vez que el pre-escolar aprende a sostener una crayola o un 

lápiz, los garabatos se transforman en formas reconocibles 

(círculos, lineas), o bien en formas representativas (árboles, 

perros) y ya no dibujan simplemente sin\J que ya dibujan 11 a.tgo 11
• 

2.4 Características cognitivas del niño en edad pre-escolar 

2.t:i. 1 Definición de esfera cognoscitiva 

Todos 1•.Js elementos ad9uiridus a tr·avés de las 
sensopercepcion:s son clasificados, codificados, 
fijados y apr~vechados en nueva~ BKperiencias, 

~~~~-crr~-WEIÑER-1~7 et.al., Desarrollo normal y anormal del 
pre-escolar, p. e-10 
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contenidos y procesos que permiten al hombre 
resolver los problemas que la vida le plantea Y 
adaptarse a nuevas situaciones. Constituyen estos 
procesos la esfera cognoscitiva. ~s.," 

Esta derinición nos permite observar, quo la función cognitiva 

no es un mero conocer por conocer, sino que primordialmente 

permite a la persona no sólo enfrentar y vencer los obstáculoG 

que se le presentan día a día sino que le permiten vivir de la 

manera más óptima dentro del tiempo, el lugar y las 

circunstancias en las qua 59 encuentra inmerso. 

2.4.2 Consideraciones de Piaget sabre el pensamiento 

infantil 

Piaget considera que el pensamiento es el resultado de una 

constru~ción que se realiz~ en el curso del desarrollo genético, 

pc.r efecto tanto de ese prupic. desarrollo como por al de las 

e~periencias del suj9to en su interacci6n con el medio; es decir 

cunstdera que el pensamiento no es algo dado sino que se ua 

estructurando progresivamente. ~ ~:-) 

Otros aut·:>res consideran al deGarr•~1llo cognitivo como una serie 

de f'ur:i::iones de crecimiento. una por cada aptitud. en la que: 
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a) la ordenada es el número de contextos en los que se activa la 

aptitud y b) la abcisa es la edad. (66J 

'~"'= • ¡,____ __ _ 

B 

E O A O 

Ambas definiciones permiten deducir que la capacidad intelectual 

no es algo dado y terminado a la hora del nacimiento, sino que 

en la medida en que el niño no sólo vaya madurando con la edad, 

sino que vaya enriqueciendo su campo experiencia.! mediante la 

actividad y la diversidad de problemas que enfrenta diariamente, 

su potencial cognitivo se irá desarrollando al m~ximo. 

Para Piaget, en la construcción del pensamiento pueden 

distinguirse diversas etapas, cada una de las cuales est.i 

origin~da en la anterior y, a su vez, constituye la base para la 

organtzaci6n de la siguiente. A continuación se presenta un 

breve cuadro con di~has etapas o periodos: 

;~~-~MüSSEÑ7-P77-8t7a1., Desarrollo de la Personalidad en el 
Niño, p. 232 
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PERIODOS EDADES CARACTERISTLCAS 

Sensorio- Del nacimien- CoordinaciOn de 
motriz to hasta los movimientos fisi-

2 años cos, prerrepre-
sentacional y pre-

Periodos verbal 

Preparatorios 

PrelOgicos Preopera- De 2 a 7 Habilidad para re-
torio años presentarse la 

acciOn medianta el 
pensamiento y el 
lenguaje prelO¡ico 

Operaciones De 7 a 11 Pe1isamiento lOg ico, 
concretas años pero limitado a la 

Periodos realidad f i.s ica 

avanz~dos 

Pensamiento Operacion~s De 11 a 15 Pensamiento lO¡ico, 
lOgico formales años abstracto e ilimi.-

mita.do 

Dicho autor considera 9ue durante la etapa pre-escolar, que 

coincidir ia con el segundo par iodo o par iodo preoperatorio qua 

menciona Piaget. el niño presenta dos formas bAsicas de 

pensamiento: una caracterizada por el egocentrismo y otra 

int•Jitiva, directamente vinculada al tipo de percepción que 

tiene el niño. 

a) Pensamiento egocéntrico: deriva de la incapacidad del niño 

para salir de su propio punto de vista y colocarse en el de los 
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dem~s. El hecho de estar centrado en si mismo se debe a que el 

nifío no discrimina entre el yo y el no yo, es decir a que no se 

si mismo como sujeto separado y distinto de los percibe a 

objetos, lo cual le impide asimilar en su pensamiento la 

realidad exterior en forma objetiva. Esta confusión del yo Y no 

vo es lo que determina el realismo del pensamiento infantil por 

el cual el niño cree que todo aquello en lo que piensa existe. 

Del egocentrismo se deriva también otras dos características del 

pensamiento que son: 

-El animismo: consiste en atribuir vida a cosas inanimadas. 

por ejemplo montar una escoba como caballo o darle órdenes a un 

juguete. 

-El artificialismo: as la creencia infantil de que todas las 

cosas existentes, incluso el universo mismo han sido fabricados 

por el hombre. 

Ambas características se manifiestan en la forma típica de Juego 

del niño pro-escolar que es el Juego simbólico, el cual 

constituye una actividad real de pensamiento por la cual el niño 

"hace como que 11
, ut i li zanda substitutos de la realidad, que a 

menudo sólo ellos entienden. Piaget llama a esta etapa como la 

etapa simbólica pues en ella el niño comienza a desarrollar la 

cap~cidad de representarse mentalmente los objetos y 

comprende de los dos a los cuatro años. (67~ 
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b) Pensamiento intuitivo~ Caracteristico del niño entra los 4 

y los 6 ? años de edad. Es una forma de pensamiento m&s 

adaptada a la realidad donde la capacidad de representación de 

los objetos es cada ve~ mayor y su pensamiento aún es prelógico 

ya que por una parte. el niño es incapaz de llevar a cabo 

operaciones de análisis y sintesis y por otra no alcanza a 

establecer determinadas relaciones de tal manera c..¡ue por ejemplo 

evalúa la cantidad por el espa~io ocupado y na por el número 

redl de objetos que exista. Esto ocurre por 9ue su intuición 

está sometida y dominada por la forma en que la realidad 

ª"'terior se presenta en cada caso a su percepc:ión, siendo ésta. 

sincr4tica. es decir. capta solamente las grandes lineas del 

objeto y no sus particularidades. ~68) 

Para Piaget todo ser humano debe estar orientado en tres planos: 

A) Cuerpo B) Tiempo C) Espacio. Estos tres conceptos forman un 

núcleo qua da integridad a 13 per~ona y la ubica en su mundo 

circundante en su presente. pasado y Tutt.1ro y su relación con el 

universo. Cualquier alt(::lración a uno de esos conceptos tiene 

manif'iestas repercusiones en otras f'uncionas mentales y en la 

vida psíquica gen9ral. ~6Q~ 

A) NOCION CORPORAL: El niño a través de su cuerpo adquiere 

conciencia de si mismo y esto es un elemento b'sico para la 
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formación de la personalidad. El defecto en esta noción provoca 

un déficit en la relación del individuo con el mundo eKterno, 

así como f'all!t.s en la perct:tpción, motricidad, dificultad de 

imitar movimientos y posturas, fallas en la orientación e 

inseguridad en las relaciones con los demás. 

B) NOCION TEMPORAL: Piaget afirma 9ue el tiempo no se ve ni 

se percibe como tal. puesi.o c¡ue no entra en el dominio de los 

sentidos, es a travá:.; de los movimientos. acciones, velocidades, 

ritmos y resultados como el niño va adquiriendo esta noción tan 

importante para ubicarlo en la vida. 

C) NOCION ESPACIAL: Es el cunocimiento o idea que tiene una 

persona de su situación en el lugar, o en su relación con otro 

objeto o persona; es la orientación del cuerpo en el espacio. 

El niño ird adquiriendo esta noción mediante el uso conjunto de 

ojos v manos, da los muscules gruesos y f'inos, del control 

postural y la locomoción. Hurga la ter·cera dimensi6n con su dado 

índice y 

espacial: 

etc. C?O) 

jugando ad9uiare 

arriba, abajo, 

progresivamente la conciencia 

izquierda. derecha, lleno, vacio 

Por otra parte, 

intelectual se 

Piaget considera que para 

realice es indispensable 

que la actividad 

la acción de la 

atención. memoria y asociación. 

A) ATENCION: Es el resultado de un esf'uerzo del organismo 

para captar y adaptarse a situaciones nuevas. La atención 
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evoluciona de pasiva como es al principio de la vida en que los 

estímulos llegan y se desplazan sin intervención del pequeño; 

pasa por atención tendencia} (primeros años) en que la 

e~itaci~nes interiores y la satisfacción de las tendencias 

innatas (jUHgo, imitaci6n. etc.) son el motor principal y llega 

hasta la atancién de esfuerzo, 9ue es cuando el niño 

voluntariamente pone su atenciñn sobre un determinado estimulo, 

dejando de f'ondo otr·os estímulos. Esta atenc:ién se logra hasta 

el período escolar del niño. sin embargo debe ir siendo 

entrenad3 desde el período pre-escolar. 

B) MEMORIA: Es el almacenamiento de BKperiencias efectuadas 

y la posibilidad de actualizarlas en función de nuevos estímulos 

o necesidades. Los pre-escolares muestran cierta incapacidad 

para llevar a cabo una orden complicada porque no logran aún 

fijar todos los elementos esenciales de la misma. La capacidad 

le da la posibilidad de una gradual ejercitación. Los problemas 

de memoria pueden motivarse por un déficit en la atención. que 

da un registro imperfecto del acontecimiento, y por consiguiente 

déficit en la memoria. 

C) ASOCIACiml: Consiste en la creación de relaciones entre 

evperiencias anteriores (actualizadas por la memoria) y las 

nuevas experiencias, conceptos. vivencias, etc. La asociación, 

como recurso en el Jardín de niños, es de ¡ran utilidad porque 

sirve para hacer· mifis accesibles y firmes las experiencias. por 

eso es necesario recordar que las asociaciones se realizan por 
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contigüidad en le tiempo y en el espacio (proceso objetivo); 

(por ejemplo: ayer cuando estuvimos en el zoológico ••• , etc.). 

Con un punto de vi~ta subjetivo se asocia por semejanza y por 

contraste. Asi conforme el niño evoluciona se observan cambios 

en el predominio de uno u otro tipo de asociación, pero la 

calidad de las asociaciones evolucionan paralelamente al 

desenvolvimiento mental entero. '"'!) 

2.4.3 Desarrollo de la percepción en el pre-escolar 

Con respecto a la percepción, Weiner y Elkind afirman que 

durante los añus pre-escolares la capacidad discriminatoria del 

niño se desarrolla mucho más en todos los campos, pues adquiere 

discriminación y gran memoria auditiva y visual de tal manara 

que puede repetir melodías que escucha en la radio en la 

televisión. En realidad, el pre-escolar está de muchas maneras 

más familiarizado con el mundo perceptual 9ue los niños mayores 

y los adultos. Conocen con profundidad los detalles de los 

objetos y sabe cuántas marcas tienen sus juguetes, asi como sabe 

con minuciosidad cual es la distribución de los muebles de su 

casa ya ~ue se esconde y juega detrás de ellos. Esta aguda 

sensibilidad perceptual se debe a que el pre-escolar carece del 

sistema conceptual de sus mayores y en consecuencia no clasi~ica 

las cosas de inmediato sino que continúa investigándolas y como 

casi todo es nuevo para él, todas sus investigaciones 
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'perceptuales est~n llenas de excitación y novedad. Por ello los 

adultos no pueden revivir la BKperiencia sensorial de la 

infancia. Los helados que come un adulto no son tan ricos como 

los que come en su niñez y no por que los productos cambien. si 

no por que las personas son parceptivamente menos sensibles. 

Esta característica ha de ser muy considerado tanto por los 

padres como por las educadoras, can el objetivo de tener mucha 

prudencia y cuidado con todo lo que se dice y se hace, pues el 

niño siempre está muy perceptivo de lo que sucede a su alrededor 

y además lo aprende. 

El pensamiento intuitivo del niño en edad pre-escolar, por 

carecer de reversibilidad. (capacidad de descomponer y 

recomponer un todo) sólo lo permite razonar sobre lo que en 

forma global percibe directamente. Cualquier modilicación que se 

introduce en lo que se presenta a su percepción le hace aparecer 

lo percibido -::orno algo completamente distinto. ~'7'?) 

2.4.4 Formación de oonceptos en el pre-escolar 

Laura Rotter considera que la actividad cognoscitiva está 

constituida por procesos activos 9ue se manifiestan al pensar y 

es difícil separar unos de otros, sin embargo con lines 

~72~-WEIÑER~-¡~~-et~a1 .. op.ctt., P· 16 v 17 
(7'3~ BOSCH, L., et.al., op.cit., p. 90 
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pueden señalar b.isicamente tres unidades 

-Imágenes: primeras unidades cognoscitivas del niño 

-Símbolos: letras, números, dibujos y palabras 9ue 

representan objetos y que el niño asocia progresivamente al 

objeto que representa. 

-Conceptos: están formados de símbolos y son clases de grupos 

de objetos. acontecimientos o aKperiencias que comparten un 

conjunto común da características, por ejemplo: tos muebles o la 

historia. { 7.l) 

Lydia P. de Bosch considera qua dichos conceptos se convertirán 

en verdaderos conceptos cuando al niño tos pueda comparar, 

combinar, describir; y ello ocurrirá hasta que surja el 

pensamiento lógico. Laura Rottar dice algo similar al afirmar 

que inicialmente el niño tiene la comprensión del concepto más 

que el conocimiento del mismo; asi un niño no puede definir que 

es el bien o el mal, pero su conducta indica que los comprenda. 

El desarrollo intelectual del pre-escolar se caracteriza por una 

evolución que va gradualmente de lo simbólico y preconceptual 

hasta lo intuitivo y prelógico de tal manera que a medida que 

transcurra el tiempo, se asiste a una progresiva 

conceptualización al mismo tiempo que el pensamiento va 

alcanzando reversibilidad con la cual al entrar a la etapa 
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siguiente -pensamiento lógico concreto- el niño estará en 

condicionas de aprender los conceptos.~?~~ Entre tanto. el niño 

gracias a su minuciosa percepción, diferencia y ubica los 

objetos en di fer entes grupos por sus características 

distintivas. 

Con todo lo anteriormente dicho se puede decir 9ue la función 

del Jardin de niños en el campo intelectual ha de ser: proveer 

al niñ'o de todo tipo de actividades en las que tenga oportunidad 

de manipular. de obse:-var y de realizar experiencias concretas. 

Asimismo la actitud de las educadoras y de los padres de 

~amilia ante los juegos imaginativos de sus hijos ser~ el de no 

obstaculizarlo. 

2.4.5 Razonamiento y desarrollo del lenguaje en el 

pre-escolar 

Por lo que respecta al razonamiento y la soluci6n de problemas, 

cabe decir 9ue están muy intimamente relacionados con la 

capacidad linguistica y el dominio conceptual. Los pre-escolares 

se interesan en cómo funcionan las cosas y son muy h~biles para 

desarmar los objetes, pero no lo 5on para vülverlos a armar. De 

manera general, la comprensión del pre-escolar de sus problemas 

e"<cede su capacidad para resolverlas y, en consecuencia, se 

frustra. En su esfuerzo por resolver problemas el niño utiliza 

por lo general el método de ensayo y arror. 9ue es más f isico 
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que intelectual. lo 9ue significa que todavia na tiene la 

madurez suf'iciente para sentar·se y pensar en sus problemas. 

Con respecto al lenguajlt. Weiner y Elkind consideran 9ue el 

aspecto más importante del desar-rol lo intelectual en el pre-

escolar es preci~amente en al ámbito del lenguaje. Los pre-

escolares platican incesantemente y su dominio y manejo del 

lenguaje avanzan a un ritmo asombro~o. 

Porveaur afirma tajantemente qua <uno de los principales 

objetivos que ha de i:ener el jardin da niños es que éstos 

aprendan a hablar bian». ~ ?? ) Para lograr este objetivo se 

deberán hacer ejercicios de pronunciación da silabas dificiles, 

de ritmo y acentuación en la dicción de palabras y frases, así 

como cuentos, narraciones, canciones, versus y dramatizaciones. 

2.5 Características Afectivas del niño en edad 

pre-e~colar 

2.5.t Oafinición e importancia de la evolución de la 

esf'er~ af'activa 

Para Laura Rotter la evolución de la esfera a~ectiva emocional, 

consiste en la transformación de las pautas reaccionales 

deri•Jadas de las vi•Jencias de agrado o desagrado c¡ue acompañan a. 
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todo hecho de conocimiento. EKplica que psicológicamente, el 
niño no hereda nada completamente acabado; todo tiende a 

evolucionar. su sentido del yo. sus temores, su curiosidad, sus 

afectos, sus juicios, etc. Adem~s considera 9ue desde el 

nacimiento, los factores emocionales son como una fuerza 

impulsor:t, que persiste en el fondo de las percepciones y 

dei:ermina el desarrollo del pen:;amiento y la acción. (78) 

Esta relación entre la esfera cognoscitiva y afectiva-emocional 

es tán intima, 9ue la e•Jolución de ambas determina la forma corno 

el individuo se ajusta a su ambiente social. con el 9us está en 

interacción. (7Q) 

Esto significa ~ue las emociones y los afectos no son tan solo 

un conjunto de sentimientos que se producen y actúan de forma 

aislada sino que influyen dentro del proceder general de la 

persona ya sea para tomar una decisión, una postura o bien 

actuar de tal o cual forma ante determinada circunstancia. 

Por otra parte, Jesús Pérez y Jesús del Rosario afirman 9ue la 

génesis v la adecuada evolución de la afectividad durante los 

primeros años de la vida del niño es de trascendental 

importancia a todos los demás niveles del posterior desarrollo 

personal del individuo. Hasta tal punto es definitivo el normal 

des3rrollo de la afectividad del niño, que condiciona no sólo su 

personalidad y su carácter posterior, sino también 

~-7~J)ROTTER~-L~~--et.a1., op.ctt., p. 40 
~?º~ ibidem. p. 18 

la 
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evolución y el desarrullo de su inteligencia, aspecto en el 

cual coincide o::on Laura Rotter. ( J30' 

Es importa.nte considerar 9ue la evolución de la afectividad en 

al niño es de manera paulatina, de tal forma que la madurez 

emocional aumentar.! no sólo en función de las experiencias 

sociales y cognitivas ~ue tenga el niño, sino también en función 

directa de su edad. 

Josaph Leiff considera 9ue el niño en edad pre-escolar aún no 

posee una conciencia natural de si, entendiendo esto como 

eoncienci3 de sus posibilidades, su dignidad, su originalidad, 

sus derechos y sus deberes. Sin embargo el niño experimenta un 

sentimiento global de sE:lr, que es un modo constitutivo de la 

afectividad. Tal sentimiento es para el niño más o menos 

reconrort3nte y positivo según la mayor o menor satisfacción 

otorgada a su nece~idad de seguridad. En vin:ud de este vínculo 

de seguridad y afectividad, 9sta última favorecerá la eKpansión 

del sujeto o por el contrario acarreará estancamiento y 

empobrecimiento vital. (81) 

Esto signifi~a que en el niño de edad pre-escolar el ddsarrollo 

de su afectividad está íntimamente relacionado con la forma en 

que sus padres y rami 1 iares atienden a sus necesidades de 

ce~~-crr~-GARCIA-MAÑZANO, E •• et.al., op.cit .• p. 73 
(8:) LEIF. J., et.al., op.cit .. p. 459 y 460 
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s'3guridad. pero ¿cúales so11 esas necesidades de seguridad en el 

niño?: Para Joseph Leir esta seguridad estA constituida 

básicamente por el «ser amado y el ser aceptado». Los niños 9ue 

carecen de un intercambio afectivo habitual con sus padres, se 

sienten débiles. inseguros. desamparados, tristes, demasiado 

tranquilos, ~arentes de iniciativa y solos y difícilmente 

lograrán tener confianza en si mismos. (82) 

La gran importancia de la nilación afectiva padre!i-hijos es 

manifiesta en los estudios realizados por Susan Isa.aes sabre los 

afectos de acontecimientos de guerra en el comportamiento de los 

niños, donde aparece claramente que a éstos los afecta 

emocionalmente m:is al hecho de ser separ·ados de sus padres, al 

ser transladados a zonas no bel igrantes, 9ue permanecer 

e~puestos a grandes peligros en su hogar con sus familiares. 

(83) 

Para Sosch, la e'l<periencia 9ue el niño tiene en su hogar en 

cuanto a recibir y expresar afecto, condiciona todo su 

desarrollo y adaptación social. En general se observan dos 

situaciones eKtremas en la relación afectiva entre padres e 

hijos: 

A) El rechazo: Señalar constantemente al niño sus defectos. 

imponerle castigos muy severos, asustarlo deliberadamente. 

<e:rftdem-----------
.~ 83 ! BOSCH, L., et.al., op.cit., p. 62 
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compar:.rlo desfa1Jorablemente con ~tros. no brindarle debida 

atenci6n médica cuando lo necesita. incluso una indul¡encia 

e'l<cesiva puede ser una forma de rechazo, 

B) La Sobreprotección: Implica contactos y atenciones 

e~cesivas como por ejemplo! darle de comer en la boca. vestirlo, 

bañarlo, cuando el niño -,.·a puede hacerlo solo, vigilarlo 

const ant ement e. ( 8 a ) 

Ambas situaciones BKtremas provocarán un retroceso en el 

desarrollo afectivo del niño pre-escolar 9ue se ref'lejará en una 

ineptitud para establecer relaciones sociales normales y lo más 

triste es lo que afirma H. Porot: "Los niños 9ue no aprendieron 

el intercambio, no tienen nada para dar y no saben darº. ( 85) 

2.5.2 La curiosidad en el pre-escolar: síntoma de la 

diferenciación del yo 

Otro aspacto muy importante de aclarar, es 9ue hacia el tercer 

año, como afirma Wallon, parece el niño reparar en su identidad 

personal y en su oposición a todo lo 9ue no es él. Esto 

significa 9ue el niño se da cuenta de la distinción 9ue hay 

entre su personalidad y todo lo que es ajeno y eKterno a ella: 

por eso 9uiere conocerlo todo para. de algún modo, dominarlo. Es 

1 a edad del pragunt6n: como dice Ramplein: "Un niño de 

inteligencia despejada, pregunta sin cesar y puede, 
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literalmente. preguntar m~s de lo 9ue diez sabios podrían 

contestar". { 86} 

Como muestra de esa curiosidad por conocerlo todo, se encuentra 

el interés seYual el cual est~ estrechamente relacionado con la 

vida afectiva y emocional pues como afirma Bosch: el se~o 

desempeña un papel importante en relación con las actitudes 9ue 

adopta un niño con respecto a si mismo y a los dem:is. {87~ 

Todos los niños sienten curiosidad por las diferencias físicas, 

se)(Uales y !>Or la roproducción. Una investigación de K. W. 

Hattendorff, señala que las preguntas infantiles más comunes 

sobre este tema son: 

-Las diferencias SB)(Uales 

-El origen de los niños 

-El desarrollo intrauterinc 

-El proceso de nacimiento 

-Organos y funciones del cuerpo 

-La relació~ del padre con la reproducción 

La rorma de la curiosidad in~antil y la clase de información 

buscada varia en cada niño según sus propias experiencias y su 

edad. (138~ 

Ahora bien. las primeras impresiones 9ua reciben los niños con 

respecto al sexo. son las transmitidas por sus padres. Algunos 

de ellos consideran este tipo de preguntas como algo normal e 

-(e!.-~-;¡;;:;;;¡~-¡¡¡¡¡:¡¡;¡;¡-¡:¡;¡NZANO, E .. et. al.' op. cit .. p. 92 
(97! BOSCH, L., et.al .• op.cit., p. 64 
~;tS) ibídem. p. 65 
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inevitable y otros lo consideran como algo peligrosamente 

anormal, pues no entienden 9ue lo que sucede es que el niño no 

separa el sexo de la totalidad de su personalidad, por lo tanto 

lo castigan o bien evitan las respuestas a sus preguntas Y les 

transmiten así una actitud de repudio o vergüenza que provoca 

que los niños le den una designación de sucio. feo o malo no 

sólo a ese aspecto de su personalidad sino a toda. 

La actitud correcta de los padres o en su caso de la educadora 

es r·esponder las preguntas con toda naturalidad, sin alarmarse 

por dar explicaciones al niño, y así sa evitará desconfianzas 

f1.aturas v sobre todo evitarán que la información le pueda venir 

ya deformada de algún amigo . (89) 

A pesar de que las preguntas deben ser contestadas con la 

verdad, Bosch considera 9ue no se debe abrumar a los niños con 

información no deseada e indigerible, para ello, los educadores, 

antes de resolver la duda habrán de preguntar al niño por qué lo 

pregunta y de esta manera, la respuesta será adecuada y 

sa"t:isfacerá concretamente su interr·ogante. Por ejemplo: Un niño 

pregunta: ¿qu9 0s matriz?, y el padre le cuestiona el por 9ue 

lo prsgunta y el niño responde: es que ahí dice "Casa Matriz". 

Este ejemplo nos indica la importancia y la utilidad de que 

antes de dar una respuesta científica a una duda infantil, se 

deberá averiguar a que responde tal duda. 
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2.s.3 Los miedos en el pre-escolar 

Bosch considera que los miedos infantiles son una parte muy 

importante al analizar la vida afectiva y emocional del pre

escolar. Entre los tres y los cinco años tus niños temen 

fundamentalmente a criaturas imaginarias, a la oscuridad y al 

hecho de quedarse solos. Dichos miedos toman diversas forrnas: El 

11 cuco'1
• la ttbruja'' o blen el ''robachicos'', pero en el fondo de 

todos los temores está latente el miedo a ser abandonado, a 

perdar el afecto y a ser dañado o lastimado. Esto hace 

referencia a la anteriormente mencionada necesidad de seguridad 

del niño. 

A medida que crece. el niño expresa menos abierta y francamente 

sus temores. Por una parte, debido a una tendencia general de 

expr·esar men~s directamente sus temores y por otra como 

resultado de la presión s:ocial. En general los adultos 

des~prueb3.n las maní fest :e iones de temor y frecuentemente dicen: 

"los hombres no lloran" "hay 9ue ser valiente" o bien "ya estás 

muv grande para sentir· miedo": este tipo de ccJmentarios no 

liberan al niño de su inquiotud sino 9ue la agregan la impresión 

de 9ue es una ~obardía el sentir miedo, y aparece así un nu0uo 

temor: el de mani-f'estar el miedo sentido y además dichas 

comentarios no 9uitan el miedo. Por ello la actitud correcta 

será conversar con et niño y explicarle el motivo u origen de su 

temor v así cuando un niño que despierta ~obresalt~do en la 

noche por que oyó un ruido eMtraño, no se la deberá mandar a 
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dormir pretendiendo tranquil izarlo con un "no fue nadaº sino que 

se le deberá. e><plicar a 9ué se debió dicho ruido: quizás un rayo 

o una puerta que se golpeó con el aire. Se trata de ayudar al 

niño a diferenciar la fantasia de la realidad. 

Si los adultos ayudan a prevenir y a superar los miedos 

inf'antiles con su participación, apoyo y comprensión en el 

momento Pl"'Jt->icio, a madi da que el niño cre2.ca y adquiera 

seguridad y coufianza en sí mismo, irá. superando simple y 

natur.:..lmenta sus temores. Asimismo, en la medida en que el niño 

adquiera mayor información y conocimientos sobre el mundo que le 

rodea. ser·án menores las cosas y situaciones totalmente 

desconocidas que puedan atemorizarlo y desajustar su seguridad 

afectiva y emocional. cqo) 

2-ó Características sociales del niño en edad pre-escolar 

El niño entre los tres y los seis años comienza a evolucionar de 

la sujeción y dependencia ramiliar a la integración en núcleos 

sociales más amplios: dicha integración será tanto más fá.ci 1 

cuanto más normal haya sido la evolucién del niño en su núcleo 

familiar. 
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2.6. 1 Definición de sociabi lización 

Antes de definir a la sociabilización, es muy importante aclarar 

que éste es un proceso tntimamente relacionado con la pretendida 

integración del pre-escolar tímido al jardín da niños. 

Ahora bien, para Weiner y Elkind. la sociabilización es el 

proceso mediants el cual se ayuda al niño a convertirse en un 

miembro adulto y rssponsable de la sociedad. ~ 0 !: 

Por otra parte, Meneses considera 9ue la sociabilización 

consiste en el procesa de transformar los valores de grupo en 

valores individuales. ~qz~ 

Para Laura Rotter la madurez social como objetivo de la 

sociabilización es ldl logro de de la integración total entre 

todos, en donde se descarte el egoismo, la competencia y los 

De estas definiciones se puede concluir que la sociabilización 

al tg1Jal que la educaci6n. es un proceso, es dacir es algo que 

no se adquiere en un par de horas o quizá en un mes, sino que 

dicho proceso implica varios aspectos: a) La adquicisión de 

habilidades en las relaciones interpersonales b) Aprender el 

dificil arte de dar y recibir e) La progresi~a adquisición de 

la madurez propia en cada una de las etapas de la vida. d)La 

educación en valores y virtudes. 

~Q!_!_WEIÑER~-¡~~-;t:-ó 1. . op. e i t. • p. 3ó 
~º'?'MENESES. E., Educar comprendiendo al Niño, p. 144 
~q?) ROTTER. L., et.al., op.cit., p. 44 
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Por todo lo anteriormente dicho. la sociabilización es un 

objetivo educativo que debe estar presente durante toda la vida. 

E's importante mencionar que paradójicamente, la sociabi l ización 

se desarTolla en al niño casi simultáneamente con el 

indi1Jidual ismo. Por éste último, el niño t lende a autoafirmarse, 

a emanciparse, a dofender sus propios intereses y también a 

competir con otros. Por otra parte la sociabilización lo 

inclina part icip3.r de lo suyo, a buscar amistades y 

cultivarlas, a obtener la aprobación social y a mantenerse leal 

al grupo. Toda su vida la persona experimenta cierta presión 

entre ambas tendencias, es por ello que los educadores deberán 

proporcionar toda su ayuda a los pequeños, para impedir que el 

individualismo supere a la sociabilizaci6n. (Qa~ 

Ad~más. gs importante mencionar. 9ue el pre-escolar no tiene un 

sentido innato de la propiedad ni el conocimiento de lo que está 

permitido y prohibido, asi que es sólo a través de la guia de 

sus padres como aprenderá a interpretar situaciones sociales y a 

formar pautas propias de conducta. ( q~ ! 

En el proceso de sociabilizacién, 9ue se lleva a cabo en los 

años pre-escolares, el niño comienza a reconocer y a aceptar que 

la convivencia con otros individuos implica ciertas limitaciones 

a la propia uoluntD.d y un ajuste a ciertas normas. El primer 

paso en el desarrollo social del individuo es, entonces, el 
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deScubrimiento y la ac9ptación de la e1dstancia de los otros con 

sus deseos e intereses personales: es decir en el desarrollo del 

yo, como progresiva conciencia de individualidad, el niño logra 

primero identificar sus propiedades, necesidades y deseos, luego 

los diferencia de los ajanos y finalmente aprende a respetar los 

derechas de los otros. Esto significa que la madurez 

social ~omien2a ~on la apreciación de la existencia de otras 

personas. 

2.6.2 Rasgos 5ociales y antisociales del pre-escolar 

Este tema '95 básicamente tratado por Ernesto Meneses y con 

respecto a los rasgos sociales enumera los siguientes: 

a) LA AMISTAD: Desde la edad de tres o cuatro años, se 

desarrollan lazos que si no son precisamente amistosos lo son de 

preferencia y simpatía entre los chicos. En el trato con sus 

amigos. el niño aprende a cooperar y a superarse, se inicia en 

los principios del juego limpio, en el valor de dar y recibir, 

en el significado de la aprobación y confo1·midad sociales y en 

el limite de sus capacidadades. Aprende también a llevarse con 

personas de diferentes capacidades intelectuales y físicas. 

Las amistades de los niños dependen de la semejanza de edad, 

inteligencia, sociabilidad e intereses comunes. Sin embar¡o, 

cada amistad reviste características peculiares, pues ésta puede 

basarse en verdadera afinidad o an una relación oportunistica 

~~oj BOSCH, L., et.al., op.cit., p. 75 
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-uno tiene juguetes de que otro carece- u bien entre uno que 

manda y otro que obedece. Algunos niños no tienen amigos pues su 

comportamiento provoca a otros a rechazarlos o bien puede 

deberse a que los interese!::i del niño difieren de los demAs niños 

de su edad. Para evitar esto, es preciso que los adultos 

romenten el sentido de cooperación desde que el niño es pequeño, 

por ejemplo en 1.•ez de mandarlo a recoger sus cosas, le proponen 

hacerlo juntos. 

Con respecto al amistad o relaciones sociales, Piaget 

considera que los niñas en la etapa pre-operacional mues"tran 

ineptitud para aceptar un punto de vista ajeno al suyo. por lo 

tanto en lugar de hablar con otros, los niños pequeños tienden a 

hablar en presencia de otros, pero sin intercambiar informaciOn. 

Puesto que son incapaces de aceptar otro punto de vista, son 

insensibles a lo que los demAs necesitan escucha.r. Piaget llama 

a esto un monOlogo colectivo. La cantidad de habla egocéntrica 

disminuye gradualmente en la parte final de este periodo. !º7) 

Por lo tanto 

intercambio, la 

en la meciida 9ua no exista un verdadero 

amistad como tal, no podra surgir, pues al 

egocentrismo infantil es aun un gran obstaculo para ello. 

8) LA COMPASION: es la participación en los estados 

emocionales de otro. Desda pe9uaños, los niños son compasivos, 

como cuando tratan de suprimir la causa del dolor ajeno, 

confortando a los más pe9ueños o débiles y protegiéndolos. 



83 

C) EL GRUPO DE AMIGOS: Oespúes de que el niño entra a la 

escuela y se relaciona con otros compañeros de su edad, pierde 

interés de jugar ~n la casa solo o con uno o dos compañeros y 

surge el interés por los juegos en grupo. Asimismo le fastidian 

las fiestas o reuniones cuando no tiene compañeros de su edad. 

Esto suuede por9ue a medida 9ue el niña sale de su circulo 

familiar- v entr:s en el mundo de sus coetáneos logra obtener 

satisfacción de su trato. Aprende a llevarse con los extraños y 

a disfrutar los amigos. que reemplazan gradualmente la 

influencia de la familia sobra la~ actitudes y conducta del 

riiño; sin embargo la pandilla o el comün grupo de amigos corno 

tal no se consolida hasta que los niños tienen aproximadamente 

10 años. ~~e~ 

Con respecto a los rasgos antisociales Meneses señala los 

siguientes: 

A) LA TIMIDEZ: Se manifiesta en los pa9ueños al tratar 

personas desconocidas o aú~ personas conocidas en circunstancias 

extr~~as. Tiende a acentuarse si no se remedia OFOrtunamente. 

PosteriormentA será ampliamente el<plicada. (Qº1 

B) EL NEGATIIJISMO: El negativismo permite al niño expresar 

su hostilidad en la rorma de no aceptar lo que se le indica. Si 

los papás dicen 91Je sí. el niño dice que no. Nada se gana con 

intentar reprimir las mani~estaciones del negativismo. M~s bien 

(93)-~r;~-MEÑEsEs~-E .. op.cit .• p. 145-147 
.(9º! vid. inf'ra. Cap. II 
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debe atenderse la hostilidad disimulada del niño ~ue reclama 

reexaminar las rulaciones entre hijo y padres. Los niños 

generalmente responden de forma favorable a la corrección e 

instru~ción, cuando est~n seguros del amor de sus padres. De 

esta manera, el negativismo es un escudo magnirico en contra del 

rechazo afectivo a desaprobación 9ue perciben de sus padres. 

C) EL EGOISMO: Cierto grado de egoísmo es natural en el niño 

por que desconoce el valor relativo de !as cosas. Pero cuando el 

niño se apega a una cosa como si fuera parte integral de su 

c11erpo, algo anda mal. Generalmente> el egoismo proviene de la 

falta de cariñe. Entonces, s~ distorsiona su apreciación de la 

im?ortancia de lo pr·opio y se vuelve egoísta, pcr que poseer 

muchas cosas lo compensa de su falta de amor. Su resistencia a 

comp~rtirlas con otros deba interpretarse como signo de 

desconfianza a ctue le retornen su afecto los demás. 

0) LA COMPETENCIA O RIVALIDAD: Es una de las reaccionas 

sociales más precoces en les niños. A veces se presenta con 

carácter agresivo: en sí misma es enteramente natural, pues al 

ser buen competidor no sólo acrecienta el goce del juego, sino 

qus también la opinión que uno se forma de sí mismo. La 

e~ageración de esta cualidad es negativa. La competencia tiene 

sus raíces sn los 2sfuerzos del niño para ganar el amor de sus 

padres: st el niño siente que debe esforzarse mucho para 

conseg1.1ir el a.mor da sus padres, compite exageradamente, pues 

percibe que su prot->ia dignidad está en juego, si no consigue lo 
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que se ha Propuesto. Cuando el dmor es constante, los niños no 

tienen que BKagerar tanto er1 la competencia. Es importante decir 

que la lucha eYagerada sin resultados puede producir el erecto 

opuesto: la ausencia de cGmpetencia, puas 91 niño se percata que 

no llegará a la meta propuesta v abandona el jue¡o manifestando 

reaccianes de timidez o de cooperación exagerada para o~ultar el 

miado al rechazo. 

E) LOS PLEITOS: La agres~ón es reacción contra la 

frustración. Mier1tras más se contraria a una persona, se vuelve 

más agresiva. Si se castiga a un 11iño debido a su agresividad, 

se le frustra más y se vuelve más agresivo. El niño no es 

.:sgresivo gr:i.tuitamgnte. Algo le ha su-:.edido 9ue le impide lograr 

un rin importante para él. los niños muestran distintos tipos de 

agresión 9ue dependen de numerosos factores, como el ambiente en 

que viven, I~ actitud de los padres y los niños con los cuales 

se asocia. Ahor~ bien la intensidad de la agresión dependerá del 

grado de frus trae i ón de sus naces ida des. Las niños mal 

i ntegr:3.dos son menos capaces de domirlar sus reacciones 

agresivas: por el lo los padres deber.in ayudar a sus hijos a ser 

aceptados socialmente pues así racilitarán que sus hijos llaguen 

a la madurez humana. (1':'-"~ 
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2.6.3 Relaciones del pre-escolar con el adulto 

El niño aprende primero a relacionarse con los adultos y se 

sirve de ástos como base para acercarse a otros niños. Al pasar 

de la inf"anc:ia al peridodo pre-escolar, generalmente la madre 

empieza a dejar de ser la figura más importante del niño y 

comparte su posición con el padre, los hermanos, lo!i amigos y la 

profesora del Jardín de Niños. El niño se da cuenta de 9ue tiene 

dos padres 9ue lo cuidan en vez de uno sólo y empieza a 

dif"erenciarlos lo suficiente como para saber a quien dirigirse 

según el interés que lo guia. Por ejemplo si quiere un dulce lo 

más probable es que lo pida a su padre por 9ue su madre se los 

raciona por que le dañan los dientes, pero si se le rompió su 

juguete preferido irá con su madre en busca de consuelo y no con 

su padre por que piensa que el lo reprenderá por ser descuidado. 

Esta habi Ji dad para diferenciar las actitudes y tipos de 

p~rsonalidad de lo~ padres a veces lo lleva a oponer uno contra 

el otro. pues niegan lo orden de uno basándose en lo que el otro 

le tia dtcho (''mamá me deja hacerlo'' o bien ''papá me ha dict10 

que yo puedo hacer lo que yo 9uiera 11 ). De esta manera los niños 

oponen las órdenes de sus padres ya sea para rechazar la 

autoridad de uno o bien para usar e~presiones de favoritismo en 

un intento directo de manejar la conducta de sus padres, por 

ejemplo: "Mamá: ¿por 9ué mejor vas tú a trabajar, asi papá, 

c¡ue sí es bueno. se queda en casa y nos cuida?. Ante esto, los 
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padres deben resistirse a ser manipulados por las maniobras 

evidentes de sus hijos, para ello los padres deberán estar de 

acuerdo sobre sus roles personale~ y sobra las pautas educativas 

y normas runda.mentales de la. convivencia familiar. ~ !0!' 

Por lo que respecta a la relación del pre-escolar con la 

profesora. cabe decir que ésta se enfrentará a situaciones de 

rranoa desobediencia sobre todo en la secci6n de tres años y con 

los niños ~ue concurren por primera vez al Jardín de Niños, pues 

son sus primeros intentos de hacer valRr obstinaddmente sus 

derechos y su independencia. Además, al niño de tres años acaba 

de salir de un período de total dependencia durante el cual 

todas sus necesidades y desees eran satisfechos por el adulto 

casi de forma inmediata. La realidad 9ue enfrenta ahora el niño, 

son demoras y postergación en la realización de sus deseos, y se 

dan cuenta de que su poder no es tan granda como su querer, y 

ésto lógicamente provoca hostilidad y resistencia . 

Por ésta razón, y por que lo~ adultos son quienes proporcionan 

mediante la aprobación y dasaprobación, la ayuda o la oposición. 

el marco de referen=ia dentro del cu3l el niño descubre sus 

derechos Y sus limites, es que deber.in guiar adecuadamente al 

niño dentro de su doble proceso que es la autoafirmación y la 
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sociabilización. Para ello podrán tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1) Mostrarse benévolos, tranquilos y pacientes en las órdenes, 

recompens~ndoles con premios de amor y cariño. 

2) No sx:igir obediencia en detalles intrascendentes, dando 

oportunidad para que el niño realice su propia elección. Dicha 

elección deberá ser sobre do~ o m~s opciones y no de hacer lo 

que se quiera hacer. 

3) Al prohibir una actiuidad, proponer otra positiva 

4) Dar en las ocasiones que merezca, la explicación sobre una 

determinada exigencia. 

5) No exigir el cumplimiento inmediato de una orden. El niño 

requiere tiempo para aceptar una indicación y luego 

cumpli.rl~. '!02) 

2.6.4 Relaciones del pre-escolar con sus hermanos 

Por lo general los niños en edad pre-escolar comienzan 

importantes relaciones con sus hermanos ya. sea pe.- que el 

primogénito vive la llegada de nuevos hermanos y a su vez estos 

niños tienen que afrontar los problemas de ralac\ón con los 

mayores. Por ambas partes, se requi~re que los padres tengan un 

buen manejo de la s:tuación para que el niño siempre se sienta 

querido por ellos. 
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A) Llegada de otro bebé: El bebé recién nacido serA 

inevitablemente considerado un usurpador y un intruso, sobre 

todo si al pre-escolar es hijo único, y por ello, dejan al bebé 

fuera del al~ance del pre-escolar para evitar que le haga daño, 

pero de esta manera el sentimiento del niño se refuerza. Por 

el lo los padres deben preparar al pre-escolar ante la llegada 

del bebé e incluso pueden permitir bajo control que satisfaga 

alguna de las necesidades del nuevo hermanito. El niño celoso de 

su hermano tiene bási~amente dos actitudes: 

l) Comentarios 11 inocentes 11 que demuestran con claridad su 

deseo de que el reci~n nacido s;e vaya de casa: "¿cu.indo vamos a 

devolver el bebá al hospital1'' 

2) Regresión en algunas habilidades ya adquiridas que deben 

ser interpretadas como un deseo de volver a ser bebé para tener 

todas las atenciones de su hermanito y no como un fracaso en su 

crecimiento. Esta conducta regresiva tendrá poca duración si los 

padres son comprensivo~ y flexibles y aceptan esa regresión 

minima en su hijo como indicad\Jr de que nac.=esitan mucha atención 

y -::ariño. 

At1ora bien. la r~lación del pre-escolar con sus hermanos mayores 

oscila Antre el compañerismo y la rivalidad, el niño aprende a 

respetarlos y disfrutar·los pero envidia sus privilegios y 

compite con ellos para lorar la atención y aprobación de sus 

padres. De este modo. el pre-escolar siente inmensa alegria 

cuando sus hermanos mayores juegan con él, pero no dasaprouecha 
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ta oportunidad de contar a sus padres cual9uier travesura que 

ellos h3yan hecho con una gran dosis de exageración para 

demostrar "que malos son sus hermanos mayores". 

Esta rivalidad entre hermanos por lograr privilegio y status. 

puede ser disminuida si los padres establecen para sus hijos 

resp1.Jnsabilidades y prerrogativas que estén de acuerdo a la edad 

de cada uno. Pues de otra manera si conceden lo mismo a todos 

para que r10 hay:t. peleas, los grandes tenderán '3. infantilizarse y 

los chicos se f"rustrarán al no poder satisfacer las expectativas 

de sus padres. Por ello los padres deberán respetar el lugar 

especial y las prerrogativas del mayor a pesar de los llantos da 

angustia de los menores. ( 103) 

Simplemente los padres deberán aplicar el principio de justicia: 

"Tratar igual a los iguales y desigual a lus desiguales". 

2.6.5 Relación del pre-escolar con sus compañeros 

Weiner considera que los años pre-escolares marcan los comienzos 

de los primeros contactO!;:i importantes con otros niños de su 

misma ed:t.d. Con la frecuente interacción can sus compañeros, el 

pre-escolar dascubre poco a poco 9ue todos provienen de 

distintas situaciones familiares y p9r ello comienzan a acosar a 

sus padres incesantei:;ente sobre cómo y por qué las otras 

familias son distintas: "¿por 9ué no tengo hermanos y hermanas? 
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¿pi:;,r qué Juan no tiene papá, al mío también se va ir?". Los 

pre-escol¡ires interpretan r.ipidarnente cual9uier diferencia entre 

su situación y la de un amig~ como prueba de que les falta algo 

v de 9ue alg•J malo le:i pasa. Las nuevas experiencias con los 

otros niños influyen en l.::! formación de las actitudes nac1a si 

mismos, pues en toda comparación entre él y sus amiguitos, están 

impltcttos juicios de valor· e intereses pctenci~les sobre su 

idoneidad como persona. 

Además, en el periodo pre-escolar surgen diferencias 

individuales con respecto a talentos. rasgos de personalidad y 

habilidades, por sllo empieza a surgir el líder y el seguidor, 

el introvertido y el extrovertido, y una amplia gama de modelos 

de conducta que reflejan las actitudes básicas qua el niño está 

formando hacia sí. mismo y hacia el mundo. 

Es princip3lmente a 'lravás del juegu como los niños aprendan a 

conocerse como personas y a manejar las tensiones de \as 

relaciones int9rpersonales: por ello si el niño pr·a-escolar no 

tiene la oportunidad de jugar con otros niños de su edad, 

probablemente se convert i r·,i en una persona molesta, inepta e 

insegura de si misma en las relaciones interpersonales. C !~4) 

Bosch considera que en \a relación entre pre-escolares existan 

básicamente dos sentimientos que son: los celos y la agresión: 
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A) LOS CELOS: El origen es precisamente el sentimiento de 

inseguridad; el pequeño no tiene aún confianza en su m6rito Y 

valor. actúa y reacciona como si la atención o el afecto 9ue 

alguien otorga a otro niño. significara que a él se le abandona, 

c¡ue no se le quiere más. Por eso los celos implican un impulso 

de agredir al ''ladr6n de afecto y atenci6n''· 

B) LA AGRESION: Una forma de intercambio social en el pre

escolar es la agresión, pues constituye el modo infantil de 

defender la propiedad, de imponer la voluntad personal e incluso 

de llamar la atldnción do otro niño. AproKimadamente a los 4 

años las ñgresiones fisicas van disminuyendo y aparece 

predominantemente la agresión verbal que se manifiesta a través 

de insultos o de jactant.:ia. Manilestaciones de vanidad como: 11 mi 

camión as más grande 11 ~ sin embargo ésto tiene un sentido social: 

implícitamente el niño está ofreciendo todo lo 9ue tiene por 

compartir, es decir que la formulación explícita y correQta 

seria: "mira que lindos son mis juguetes, ven a jugar conmigo". 

Otra f"orma de expresar e'3tos sentimientos es mediante el 

e~hibicionismo: decir 9ua tiene un hermano mayor, 9ue su papá es 

muy ~uerte, que su automóvil es muy veluz, etc.~ son recursos 

que el niña utiliza tratando de probar con ello su superioridad 

y presentando a la mirada de los o~ros niños los signos de esa 

superioridad. 

Puede decirse que la integración del pre-escolar en el Jardín 

de niños. no puede ni debe forzarse, ya que es el resultado de 
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un aprendizaje en el que intervienen tanto la maduración 

intelectual y emocional como la aMperiencia. Y el juego es el 

mejor instrumento que se puede ofrecer a los niños para que a 

trav4s de 

conTl ictos. 

él se establezcan relacionas y se resuelvan 
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CAPITULO I l I 

LA TIMIOF.Z 

IIt. t Definiciones y características generales de la timidez. 

Poc~ se escucha hablar de timidez entre aquellas personas, 

f'ami 1 ias y/u grupos que ne la padec.:en. sin embargo, para 

aquel las personas cuyo hijo, hermano, alumno o amigo padece de 

timidez, eY.iste una constante mezcla de sentimientos, entre los 

cuales están: la impotencia de no poder ayudar, ta tristeza de 

ver que siempre se queda atrás, ld duda del ¿Por qué será asi?, 

¿Quién o qué será el causante? o sencillamente ¿Qué es la 

timidez y cómo puede superarse?. 

Varios autores han estudiado este tema, entre ellos están: 

Phtllip G. Zimbardo. Joseph Leiff, J. Rio del Olivar y Jean Paul 

Jag-:>t. Sin embargo, todos el los con excepción de Phi 11 ip 

Zimbardo, estudian la timidez. pera en los adultos. es por ello 

que los dos te~tos de éste autor titulados: QUE ES LA TIMIDEZ V 

QUE HACER CON ELLA y EL NI~O TIMIOO, servirán de piedras 

angulares en la elaboración de este capítulo. 

Zimbardo afirma 9ue la timidez es un concepto vago, pues 

mientras m~s se le examina. m~s variedades encontramos da ésta. 

El diccionario de inglés da Oxford nos dice 9ue la primera ve% 

que se utilizó esta palabra fue en un poema anglosajón escrito 

cerca del año 100 d.C., en el cual significaba: "Que se asusta 



95 

f~ci lmente", "ser tímido es la dif'icultad de acercamiento, 

debido a timidez. preocupación o desconfianza". {ti'.'·".'~ 

Para Zimbardo, 11 la timidez. es una actitud mental 9ue predispone 

a las personas a una extrema preocupación por La manera como son 

evaluadas socialmente por Los otros" / t·".'16) 

Según el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico en uso. "La timidez 

es una fobia social cuyo rasgo esencial as al temor persistente 

e irracional a aquellas situaciones en las cuales el individuo 

puede 9uedar expuesto a las miradas escrutadoras de los demjs, y 

el deseo compulsivo d9 evitar dichas situaciones'' f !07) 

De estas definiciones se deduce que la persona tímida trata de 

evitar todo tipo de personas y situaciones en las qua su aspecto 

o conducta, pudieran ser blanco de critica. 

A continuación se presentan otras tres definiciones que Joseph 

Leiff recopila en su libro: Psicologia y sducación del niño. 

-Paul Janet. califica al tirnida de "enfermo de la conducta 

socialº 

-E. Mounier, hace notar: "Al timido se le llama enfermo del 

secreto. igualmente se le llamaría enfermo de la presencia 

ajena 11 

<!0~~Crr~-ZIMBAROO;-p,, La timiodez, qué es y 9ué hacer con ella, 
pg, 16-18 

~ ~06)ZIMBAROO, P., E'l niño timido, p. 19 
~ l07)21MBARDO, P., La Timidez qué es y qué hacer con ella, p.20 
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-L. Ougas dice: "La timidez es una desconfianza de si mismo y de 

los demAs que proviene de la incapacidad para hacerse conocer o 

para conocerlos, por lo menos totalmente: es la incomodidad 

provocada por esa incapacidad vivamente sentida." { 108) 

Charles Oarwin. estudi6 también acerca de la timidez, a hizo 

notar. que la expresión más común de la timidez es el rubor que 

a la vez lo considera como la más peculiar y humana de todas las 

eKpresiones. Para Dar11,1in, 11 la timidez nos hace profundamente 

conscientes de la libertad y da sus restricciones". Incluso 

puede decirse que: 11 1a timidez s.;ignifica una autoprivación de 

los derecho~ fundamentales, as! como el prisionero pierde 

sus derechos de palabra, asociación y de actuar en beneficio 

propio" ( 109) 

Con estas definiciones podriamos ubicar a infinidad de personas 

como tímidas, sin embargo, es importante considerar que una 

per!'.iona es realmente timida, en la medida en que su incomodidad 

es suficientemente fuerte como para alterar su vida social e 

inhibir su forma natural de conducirse, haciéndole dificil o 

imposible decir, hacer o pensar lo que desearí.an. 

Por otr3 part9, se puede decir. qua las investigaciones 

realizadas por Zimbardo. demuestran que la timidez prevalece m.is 

entre escolares que entre adultos, debido a que muchos adultos 

~ tl:>é_)_i!MBAROQ~-¡;~~-La Timidez qué es y qué hacer con ella, 
p.21-23 

{ 10º! 3pud. ZlMBARDO, P., El niño timido, p. 13 
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9ue en la actualidad no son tímidos, lograron vencer su timidez 

en la infancia, sin embargo esto no significa 9ue la timidez sed 

privativa de la niñez. Asimismo, las investigaciones indican que 

no e)(iste diferencia alguna entre los sexos en cuanto a la 

pr'!!•.•alencia de la timidez v c::¡ua ésta puede ser definitivamente 

verlcida, olvidada o dejada de lado en el pr·oceso de maduración. 

ttr.2 Tipos de Timidez 

Zimbardo considera que c:asi todas las personas S)(perimantan un 

cierto grado d9 timidez natural, como un mecanismo de defensa o 

bien como una reser•Ja de sensatez qua permite evaluar una nueva 

vivencia antes de abordarla. determinando de esta manera, que es 

lo m.is con•Jeniente, apropiado y deseable hacer y/o decir en un 

momento dado y lugar determinados. 

Esta actitud aumentará en presencia de personas desconocidas, es 

por ello que es más intensa y frecuente 8n los más pequeños pues 

la niavoria de las personas v !.ituaciones les son nuevas para 

ellos. ~ 110! 

Bási!.::a.mente, sin atender a las caus3s, ex:isten dos tipos de 

personas t imi das que son~ 

A) Personas públicamente tímidas o introvertidas: que son 

aquel las cuyos sentimientos afectan su rendimiento, y por lo 
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tanto la manera de ~6mo ellos mismos y otras personas lo 

evalúan. 

B) Personas privadamente tímidas u extrovertidas: son a9uellas 

personas tlmidas que no se dejan detectar como tales guardando 

su ansiedad para si mismos, ocultAndose en unas habilidades 

sociales bien aprendidas, alguna$ veces ahogAndolas en alcohol o 

evitando situaciones fuera de su control. Tales personas pueden 

avanzar r.!pidamente en su profesión y en su vida diaria. pero 

nadie sabe el esfuerzo necesario para llevar a cabo este juego 

de confianza. ( 111) 

11!.3 Detecci6n d~l Timido 

Generalmente ni padres ni maestros se preocupan por la conducta 

del niño en tanto áste resp~te las normas, sea obediente, haga 

la tarea y cama bien, y menos se prt:tocupar.in aquellos que 

piensen que el silencio es oro, que los niños deben hacerse uer 

pero no oir, que hay que respetar la autoridad, etc. 

De esta manera se deja de lado el desarrollo social y emocional 

del ni~o, y con esta actitud no sólo se impedirá una prevenci6n 

da la timidez, sino que no se detectar.1 como tal o bien si se le 

detecta no se le dará la menor importancia. 

La mejor manera de descubrir si. un adulto es timido es 

preguntarle dir~ctamente si se considera una persona tímida, sin 

( iTr)Cf;::--ztMBAROO~-p., La timidez. r.¡ué as y quéo hacer con ella, 
p. 34-3ó 
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embargo, tratando can preescolares, lo mejor es evitar al má><imo 

el uso de éste término, para no eti9uetarlos. Lo óptimo seria 

que padres y maestros en estrecha comunicación observaran la 

conducta del niño. 

Para Zimbardo, hay b'sicamente cuatro ru~ntes distintas de 

información para detectar no súlo la e><istencia de la timidez 

sino el significado de ésta para los niños de edad preesoolar y 

son las siguient~s: 

l) Encuesta de Timidez de Stantord. 

2) Observaci6n realizada por los padres, de la conducta 

del niño en familia y en la suciedad en general. 

3) La observación 9uo realizan los profesores del 

desenvolvimiento del niño dentro del lmbito escolar. 

4) Test lúdico de timidez para evaluar indirectamente la 

concepción 9ue tiene al preescolar de la timidez. El Jueeo se 

llama: ¿CuAl de los dos títeres es timido? y consiste en lo 

siguiente: Se le muestran al niño dos títeres diciéndole que uno 

es tímido y utro no. Se le formulan duc'3 preguntas y el niño 

debe responder a cada una señalando al titare correspondiente, 

por ejemplo: 11 le gusta jugar soloº o "no le gusta hablar con los 

dem.is 11 y asi sucesivamente. ( 112) 

Ilt.4 El mundo per~onal del tímido 
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P. Zimbardo en su libro La timidez, qué es y qué hacer con 

ella., dice que en el tímido hay b.i.sicamente tres áreas de 

Preocupación: 

t. Conducta aMterna 

11. Sintomas fisiológicos 

Ilt. Sentimiento de turbación y Cunciencia de si misma. 

I. Por lu que corresponde a la conducta externa, la renuencia a 

h~blar es la clave para que sepan ellus mismos y los demás que 

algo anda mal, incluso no sólo los demás, sino ellos mismos 

llegan a considerar que tienen el volumen sólo para hablar 

demasiado bajo. 

Zimbardo considera que "reticencia" es el término 9ue mejor 

describe la renuencia de una persona tímida para relacionarse 

con otros, es dec:ir el tímido tendrá siempre la disposición de 

quedarse cal lado y a no hablar 1 ibremente. 

Por otra parte, Gerald Phillips cree que la reticencia no se 

1 imita a evitar aspeci Ticamenta hablar en público; dice 9ue es 

un probtem3 más gsneral y más profundo, pues investigaciones 

demuestran 9ue cuando a una persona reticente se le enseñan 

técnicas especificas par~ hablar en público, alguno~ continúan 

siendo ineptos en la comunicación e incluso que algunos lle¡an a 

sentirse más ansiosvs pue~ ya no tienen excusa obvia para no ser 
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m.tts sociables. Habian aprendidv el 11 c.;ómo 1
' de la comunicación, 

pero tes hacia falta prA.ctica en el ºqué" y los "por qués". ( ! !3~ 

Este significa que la reticencia no es exclusivamen·te causada 

por la carencia de habilidades sociales de comunicación, sino 

qu9 involucra también una porcepción distorsionada de lo 

significativo de las relaciones interpersonales. Estas personas 

actúan ·-:orno invers\onist.as ~autelosos :a 9uienes importa más lo 

que pueden perder·, que la pes i bi 1 idad de ganar y he a9ui el 

antiguo refrán: Más vale bueno pcr conocido que malo por 

conocer. 

I t: Con respe!.!to los síntomas fisiológicos las personas 

tímidas presentan lo siguiente: pulso acelerado, ta9uicardia, 

tr~nspiración copiosa la tan común sensación de tener 

"mariposas" en el estómagu y uno que especialmente los tímidos 

no pueden oc.;ultar ~s el rubor·. Es interesante conocer 9ue toda 

Ja gente independientemente de que sea timida, ha sentido estos 

sint~mas con alguna 9mociór1 fuerte, sin embargo. el timido 

tiende a concentrarse en éstos síntomas fisicos y algunas veces 

ni siquiera esperando a entrar· en una situación dificil, sino 

que experi111enta los sintoma.s por adelantado pensando sólo en el 

desastre, v finalmente decida evitar por todos los medios dicha 

situación. (1!:.1~ 

~ ~~~1-~-c;r¡::--zrMBARDO~-p. , La timidez, qué es y qué hacer con e 11 a , 
p. 27 y 28 

~ t!~~ ibidem p.28 y 29 
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Incluso. algunas personas se sientsn tímidas cuando esttin solas, 

se sonrojan y se sienten avergonzadas al recordar una 

E»<periencia fallida. o bien, llegan a sentirse ansiosas al 

anticipar un encuentro social venidero. 

El rubor o sonrojo viene acompañado en muchas ocasiones de 

sentimientos de vergUenza y una pérdida aguda y momentAnea de la 

autoestimación y ésto puede ~ar causado tanto por una revelacion 

neg3tiva a un tercero. o por lo que podría llamarse "ponerse en 

evidencia 11
, o bien por un elogio inesperado. 

Para evitar el consecuente sentimiento de vergUenza ante dichas 

situaciones, y con el objeto da recuperar la autoestima psrdida, 

to tímidos hacen uso de diferentes caretas, que a su vez son 

esfuerzos para mantener la serenidad, competencia e identidad en 

reuniones sociales. Algunas tácticas de caretas son: 

1. Cambiar defensivamente de tema. 

2. Disculpar la actuación. 

3. Mostrar otras cara~taristicas qu9 sean positivas. 

4. R9star importancia a la tarea fracasada. 

5. Negación del fracaso. 

ó. Mendigar tranquilidad. ( !15) 

Itt. El rasgo más característico de la persona tímida es una 

eKtrema autoconciencia, es decir, ponerse en cantacto consigo 

mismo. Esta autoconci0ncia puede ser de dos formas: 

'I, \' 
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a) Autoconciencia pública. que es la preocupación de una persona 

acerca de su impacto sobre los demás: ¿Qué piensan de mi? ¿Qué 

impresi6n estoy dando? 

b) Autoconciencia privada. Es la menta enfocada en si misma. 

pero no es solamente eso. ~ino al contenido negativo de ese 

enfo~ue egocéntrico: ¿Soy inferior? ¿Soy estúpido? ¿Soy feo? ¿No 

valgo nada?. Cada uno de estos pensamientos está sujeto a una 

minuciosa investigaci6n analítica. ~ !1~~ 

Ahora bien. con respecto al sentimiento de turbación, Zimbardo 

considera que óste es producto da un sentimiento de temor o bien 

de miedo: con respecto a ésto, dice que hay cuatro miedos 

predomtnant~s en el timido, que son: 

t. Miedo de ser evaluado negativamente por las personas que uno 

conoce~ según p, Janet. aste miedo "desaparecerá en la medida en 

que el tímido esté ante sus próximos que ya lo han definido o 

bien ante los anónimos que y~ no piar.san en detinirlo. ~ 1 !7~ 

2. Miedo da no saber como actuar on sociedad. 

3. Hiedo de ser rechazado por una persona estimada. 

4. Miedo de la intimidad, de revelar su verdadero ser. 

Una de las consecuencias paradójicas del miedo excesivo que 

sient~n los tímidos a ser ~valuados, es su tendencia de evaluar 
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v criticar negativamente a los demás, caracterizado por un 

escaso espíritu solidario. ( ~~~) 

Por otr3 part~. LeifT y Delay, dicen que no hay que confundir la 

ttrnidez con al miedo, pues el tímido nada tiene de miedoso: lo 

que 61 teme nada tiene que ver cc.in lo que se teme por· miedo. 

Asimismo, dice que no se debe confundir la timidez con la 

vergilenza. pues ésta última es esencialmente una conciencia de 

disminución y no entraña la presencia de otras personas, en 

cal'lbio. la timide~ reside en un sentimiento de inferioridad. 

Como se ha visto, la timidez siempre viene acompañada de un bajo 

nivel de autoestima y aun~ue las personas timidas sepan valorar 

sus propios dones o virtudes, la mayoría son sus propios 

críticos más implacables y paradójicamente, la mala imagen que 

tienen de si mismos, proviene según Zimbardo de las elevadas 

pau1:as ique se fijan. "Y puesto qua todo lo miden en unidades da 

per-fec~i ón, siempre se quedan físicamente cortos e 

intelectualmente inferior a los demás qua le rodean" ( ~21')) 

P3ra Zimbardo, la inseguridad es otra causa de la baja. 

autoestima y con respac.:to a ésto, .J. Lacroix se cuestiona el 

origen de dicha ir1seguridad y dice 9ue: ''el tlmido ad9uiare una 

conciencia singularmente aguda de su dualidad intima (entre lo 

c¡ue es y lo que dssearla ser') y al mismo tiempo de la 

(\!8:err:-z1MBARDO~-P .. El niño timido, p. ló-23 
(!!º!cfr. LEIFF,J., et.al., P8icologia y educacibn del niño, 
p.537 
{~~O) ZIMBAROO, P., El niño tlmidu, p. 21 y 22 
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tn-:-!pacid3.d de remediarlv ')' por consiguiente experimenta en 

f'orma muy viva el sentimiento de hallarse en contradicción 

consigo mismo" ~ !.'?! ~ 

FillouK hace un razonamiento muy interesante con respecto al 

sentimiento de inferioridad: "El timido se preocupa poi' la 

opini6n ajena p!..lr que teme ser inferior, y tambi"n por que teme 

ser inf'er·ior no halla cuando le es necesaria, la reacción aptd 

par!l conrJencer a los dem.is de su superioridad" ~ ?~'2' 

III.5 C.ausa.s y situaciones qut! originan timidez 

E)(fste una gran variedad de respuestas para la pregunta ¿Qué le 

hace ser a una persona tímida?, sin embar·go, todas las 

respuest :lS se dif1:3renciar.in cuantitativamente y no 

cualitativamente, ¡.lUBS tanto ti mi dos como no timidos 

eKperimentan sintom~s y sentimientos parecidos, sólo que el 

tlmido lo eKperimenta con mucho ma)·or· intensidad. ~ ~2'3} 

Una gran cantidad de psi::.ólogos. psi9uiatras, sociólogos y ot;-os 

investig~dores han tratado de dar sentido a ld compleja 

experiencia de la ttr.iidez. A !:Ontinuación se presentan las 

resput;;tstas a la pregunta ¿,por quá t imido? que ofrecen las 

distintas ('!Orrientes: psiculógic:ss ..,, sociológicas.: 

~-!iff~EIFF:--T:-:--op:-c1 t. • p. 538 
( !'22) idem 
(!23~~rr. ZIMBARDO, P., La timidez, qué es y qué hacer cun ella, 
p.42 
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1) Los investigador·es de los rasgos de personalidad consideran 

que la timidez es un rasgo heredadc, al i¡ual que la estatura ~ 

la intel tgencta. Afir·man '-!UB los t imidos son nerviosos por 

temperamentQ v qu9 adem~s pru~eden de una familia donde son 

comunes la enfermedad mental, la epilepsia, la migraña. la 

hipocondría, etc. Si esto fuera cierto, significaría que las 

personas nacen t imidas y por lo tanto no es a través de la 

educación como S9 solucionaría al problema. 

2) Los 

tímidas 

conductistas están convencidos 

por que no aprendieron las 

que las personas son 

t1abilidades sociales 

necesarias para relaci.onar~e efectivamente con otrus. Afirman 

que la persona es lo 9ue el la ha aprendido, por lo tanto si ta 

timidez proviene da aprender formas e9uivocadas de reaccionar 

equivo<.:adamentt:t rrento a 

eliminarse con la pr.i.ctica 

las personas, entonces 

de las formas correctas. 

deberia 

Aqui se 

observ~ un gran optimismo por parte de los conductistas 

contrastado con al fatali.s.mo hereditario: "Nacido para perder". 

Sin 9mbargo la realidad muestra que muchos individuos a pesar de 

conocer todas las reglas de urbanidad, su baja autoestima, les 

impide hacer uso de ellas. 

3) Los psicoanalistas af'irman 9ue la timidez es una 

manirestación consciente de los conflictos inconscientes que 

braman an lo profundo del interior de la psiquis. Zimbardo 

afirma que los psicoanalistas son maravillosos para BKplicarlo 

todo, sin embargo, no prueban nada. Freud es quien desarrollO 
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esta teoria a partir de su experiencia~ ~l considera que las 

perturbaciones psicológicas son resultado de la disarmonia entre 

el ello, el yo y el super yo, que son los tres aspectos básicos 

de la personalidad. El ello se r·aflore al lado instirltivo de la 

natural~za humana; el yo es a~uella parte 9ue percibe la 

realidad v ~ue controla lo que es posible y práctico da hacer: y 

el super-yo es la vtiz de una conciencia estricta, el monitor de 

la moral. los ld'='ales y los tabúes sociales. La misión del yo es 

moderar entre la lujuria del ello y las leyes del super-yo. Si 

el vo funciona bien, se gratificar.in las necesidades del el lo 

sin violar las normas morales del super-yo. En estos términos, 

la timidez representa una reacción a los deseos primarios no 

realizados del ello. Freud eKplica el caso de un tímido llamado 

Juan que se volvió eKhibicionista cuando sus deseos no 

realizados por el a~ecto de su madre y sus esfuerzos edipicos, 

lo llevaron al temor de castración. y se agravó por el hecho de 

vor su padre '=Omo una figura realmente amenazante. 

Posteriormente con el estimulo del impulso sexual en la 

Pubertad. los deseos de Juan tomaron implicaciones incestuosas. 

Asi, todos los intereses sexuales se convirtieron en tabú y se 

inició la timidez como resultado da la represión. Los actos 

eKhibicionistas de Juan representaron un regreso da lo 

reprimido, eKpresando una perversa sexualidad dirigida a una 

~igura sustituto (una mujer desconocida) como una defensa contra 

los impulsos sexuales más prohibidos hacia la madre. 
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Por otra parte, otro psicoanalista llamado Donald Kaplan 

considera que la timidez tiene su origen en el narcicismo, es 

deoir en la ~xccsiva preocupación del yo consigo mismo. Así, 

paradójicamente las personas tímidas aparentemente recatadas y 

modestas. están llenas de fantasías grandiosas y hQStilidad y 

siempre viven con el tormento de ser rechazados u olvidados. Por 

esta raz611, el soñar despierto vivida y prclongadamente es una 

característica de los tímidos. 

4) Los sociólogos y algunos psicólogos de niños consideran que 

la timidez se debe entender en términos de la programación 

social. es decir de las condiciones de la sociedad que a muchos 

pueden hacer tímidos. Entre estas condiciones pueden estar los 

traslados de una ciudad a otra perdiendo amistades, sitios y 

caras conocidas. He aquí el testimonio de una niña: 

u ••• cuando cree í, 1 as cosas empeoraron, 
Cada año asistí a una escuela ditoronta, 
eramos pobres y eso se reflejaba en mi. 
así que muchos chicos no querían aceptarme 
hasta que me necesitaran, y después de 
que me usaban, yo esperaba hasta que me 
necesitaran de nuevo. Me sentía como una 
pelota de rut-bol ... " ! 12~) 

La soledad es otra condición social que pllede causar timidez, y 

este sen1: imien1:o llega a ser más preva lente en la medida que más 

Y ~ás personas viven solas o en familias cada vez más pequeñas; 

adem&s cuando las parejas se casan más tarde, tienen menos hijos 

Y p~r lo tanto éstos tienen menos oportunidad de relacionarse, 
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compartir y convivir en los momentos gratos y en los difíciles. 

Por otra 

notoriamente 

el acceso 

parte, el indict.t de divorcios ha incrementado 

haciéndo do esta manera, m's dif'icil a los niños 

otras personas y teniendo menos ocasiones de 

relaciones calurosas entre miembros de la familia. Es claro el 

ejemplo de los jóven9s o niños que obligados a permanecer juntos 

mientras su madre llaca compras, permanecen sentados alrededor de 

una ruante central comiendo hala.Jo o pizz.as y llenando con 

música ambiental el vacio a su alrededor. 

5) Los psicólogos sociales, creen que la timidez comienza en la 

vida con nada más que una modesta etiqueta de "tímido". E!> decir 

una persona es tímida ya sea por que él mismo u otra persona lo 

designaron así. Muchas veces se utilizan etiquetas rápidamente 

con la más floja de las evidancias observadas y una vez puesta 

la etiqueta es dos veces probado el hecho y de ahí en adelante 

empieza 1 a búsqueda de explicaciones pero de una manara 

pr13juzgada. aceptando cualq~ier cosa que confir·me la etiqueta e 

ignor~ndo cualquier cosa 9ue no la confirme. Y esto a pesar de 

que la etiqueta esté completamsnte equivocada y sin 

fundamentación alguna. Con respecto a las etiquetas, la persona 

tímida tenderá a culparse a sí misma y la no tímida a culpar a 

las circunstancias. ( !25' 

Est3.s cinco perspectivas nos abr·en una nueva visión para 

entender las causas de la timidez, sin embargo como se verá en 
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este capitulo, no agotan todas las 

posibilidades. Es por esta misma razón 9ue el tener una 

definición única y verdadera de la timidez se dificulta en gran 

medida. Lo que si se puede afirmar es qua todas y cada una de 

las perspectivas y definiciones están abarcando una parte del 

complejo fenómeno de la timidez. 

Joseph Leiff y Jt1an Delay exponen las siguientes causas de 

timidez: 

1) El cambio de ambisnte (coincide con los sociólogos) 

2) La pobreza, a través de la conci~ncia que adquiere de ella el 

sujeto. manifestada cerno incomodidad, torpeza y rubor en 

presencia de aquellos en cuya mirada el tímido cree leer piedad, 

condescc:tndencia o divertida compasión. 

3) Los defecto~ físicos y casi en igual medida la fealdad en 

cuerpo o r·ostro, que está. en función de los cánones de belleza 

establecidos en el medio al cual se pertenece. 

4) J. Lacroi'I< menciona como otra causa la mala memoria, 9ue 

produce un 9fectu paralizante al surgir el santimiento de no 

p';)der disponer i"áci lmente en el momento adecuado, del saber 

necesario ya sea éste el nombre de una persona, el contenido de 

un e>'amen o simplemente la actividad que realizó un día 

anterior. ~ 12A) 
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Para Paul c. lagot eKit!iten otros fa~tcr;is que originan la 

timidez v son: 

1) L:i debilidad congénita, que coincide con la opinión de los 

in\'est igador·es de los rasgus de la personalidad, al dt=tcir· que el 

ni.Ro débil será fatalmente un timido, pues al ser enfermizo es 

cauteloso ..,. puco atrevido para. enfrentar lo!:i golpes, las caí.das 

y l~s menare~ daños de quienes :~ educan que a su .ez t~do lo 

tem9n par él, euitár.~Qle en la medida de lo pos1ble todo 

sufrimiento físico, esfuerzo muscular y movimiento. Y todo esto 

provoca no sólo ~l aletargamiento de la inteligencia siro un 

sentimiento de inferioridad que es constantemente acentuado por 

el proteccionismo de sus educadores. 

2) La salud ~uebrantada como consu~uencia ds una enfermedad 

aguda mal curada. Esta causa se ec.¡uipat·a a la debilidad 

congénU:a. 

3) Defecto fiSit:o o fealdad (coincide:? cun J. Leiff y Oelay) 

4) Emotividad y Suscepi.ibilidad eKagerada~: con!:ii.derando a las 

person3.s "=.imot i vas como 3.quel Las cuyas reacciones a las 

sansaciones exteriores son exageradas en intensidad o duración, 

que se sonroja o palidece por la menor causa, su ritmo cardiaco 

se acelera, suda abundantemet,te, etc. 

La susceptibilid:id o hiperset,sibilidad a;<ager·ada puede o no 

presentarse unida a una emotividad excesiva, se manif'iesta manos 

visiblemente y es una ~art;teristic.:a distinta. La or·ganización 
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psíquica de tos susceptibles perciba con agudeza minuciosa e 

intensa las impresiones afectivas a intelectuales. Teman desde 

muv pequeños las manifesta~iones desagradables o dolorosas de 

otros a su respecto, por ejemplo una fría bienvenida, una no 

ac~p13ci6n en ur1 grupo de juego etc. Esta fina sensibilidad los 

ll~va a hacer más puderusa y profunda la inteligencia, por la 

cu3 l se pueda dedu..:: ir, que tienen mayur capa e i dad de 

sufrimiento. 

5) El temor a la reprobación o el ya mer1cionado temor al Juicio 

ajeno. Cabría decir que este temor sería bueno ar. la medida que 

promovier·a el perfeccionamiento de les persona, sin embargo la 

situación cambia cuando este temor se convierte en una obsesión 

y entonces el tímido 9><agera la importancia da su personalidad a 

los ojos de sus semejantes. E~ta obsesión provcca 9ue el timído 

pierd.;¡ el coritrCJl del pensamiento, de palabra t de actitud y 

corneta torpe.las y e9uivocaciunes c¡ue son causa de un incremento 

d9 su timidez. Con resp9cto a ésto Paul Jagct co11sidara qua la 

obsesión al temor de parecer ridículo tiene origen en una pueril 

vanidad v en ur1a falta de individualidad: ¿por 9ué conceder más 

importancia a la apreciación de oti-o que a la nue:istra en lo que 

concisrne a nuestra pr•.;ipia personalidad?. Anta esta af'ir·mación y 

cuestionamiento de Paul Jagot se le podrid preguntar: ¿Qué hay 

detrás de la aearer11e 11 vanidad 1
' y '1 falta de individualidad''?, 

¿no es acaso producto de una hipersensibilidad o quizá de una 

educ~ción autorita~ia y perfeccionista de los padres? 
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ó) La imagin3ción: El miedo 9ue tiene una persuna a actuar, 

producto de haber oído durante años que es timido, que es 

incapaz. que no sabe triunfar en esto o aquello, provoca que el 

niño inmediatamente imagine situaciones en las que por 

anticipado, se •Je <.:orno un fracasado y así se autosugestiona y 

aumenta sus tendencias a la timidez o la vacilación. Es decir la 

im3ginaci6n activa ta emotividad f la sensibilidad que ocasiona 

a su vez la pérdida de ta conciencia dt:t lo que se oye, se dice y 

se hace. 

7) Los automatismos: Con éstQ Jagot quiere decir que cuando una 

persona o 1 vi da o bien na se 1 e ha enseñado que t tena un 

psiquismo superior, o:.:apaz dirigir su autocontrot. difícilmente 

emprenderA el camino ya sea de prevención o de corrección de la 

t imi d9Z. ~ 12'7) 

Aquí se observa como el autor con otras palabras hace referencia 

al poder inmenso de la educación de la lntelieenc:ia y la 

volunt~d d9 la persona humana. para no sólo dominarse a si mismo 

sino a la:.>: circ•Jnstancias que le rodean. 

J. Rio del Olivar, no sistematiza las causas de la timidez como 

los autores anteriormente mencionados, sin embargo él, retoma la 

frase de Ma~uiavelo: "Todos Vf:Hl lu que tú aparentas: pocos 

advierten lo que realmente eres" ( 129) y considera que las 

aparhmcias constituyer: la envoltura del engaño, sin embargo, es 

ff2-?fCf~~--JAGCiT-;--p:- La timidez vencida, p. 11-27 
~!~B,RtO DEL OLIVAR, J., Supere su timidez y ganase amigos, 
p. 27 
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mejor qua el engaño beneficie en vez da que perjudique. Afirma 

que ~unque debe importdr más la propia satisfacción, el efecto 

del engaño aul"lenta la seguridad de la persona porque acrecienta 

las p~~ibilidades sociales, infunde la conciencia de estar 

causando una buena impresión y la seguridad de andar por el 

camino d2l é><ito, pues la apariencia de prosperidad suele atraer 

más prosperidad. E5 por ello que toda persond siempre deberá 

estar muy atenta a su apariencia per~onal haciendo hincapié en 

la limpieza, uso de buena ropa. calza.do etc. ~ !2Q) 

Ante las afirmaciones de Ria del Olivar, cabr·ia preguntarle: 

¿qué opina acerca da la verdad, la congruencia )' la coherencia?, 

¿cuánto tiempo puede durar un engaño y con 9ué tipo de gente1 

¿~ué tipo de relaciones personales se pueden establecer con el 

sustento del engaño1 ¿9ué opina sobre la manifestación da la 

propia intimidad en una relación interpersonal afectiva? ¿9u~ 

consecuencias traeria para la autoestima de la persona 

descubrirla su engaño?, estas son tan sólo una de las muchos 

cuestionilmientos 9ue se le podrian hacer al autor. 

Ahora bien. existen otros factores no sistematizados que 

provocan timid9z y son: 

1) El sindrome de ser número uno: en una cultura, familia o 

escueia en donde se le da mucho énfasis a la competencia y el 

logro individual para. demostrar el valor personal, al status, el 
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41<'ito material etc., el niño ~e va inmensamente afectddo. pues 

para ser querido, aceptad~ y valorado, deben producir 

determinadas respuestas y entonces no se les valora por lo que 

s~n sino por lo que hacen. Entonces en la medida en que sean 

útiles. serán aceptadas. '>' si no lo son simple y llanamente 

serán recriminados y rechazados. ( t~0! 

2) Comparación desfavorable hermanos, parientes o 

compañe!"os. 

3) Cambios bruscos en las relacionas sociales como son: el 

divorcio, ta muerte, la transfer·encia a una nueva escuela o 

4) Escacez de vivencias sociales o relaciones interpersonales, 

especialmente con sus pares. 

5) Ser hijo único, aventajado intelectual o físicamente o ser un 

niño de rápida maduración. 

6) Para Zimbardc la causa definitiv~ de la timidez es la 

combinación de un bajo nivel de autoestima, calificación 

vergüenza. e ! 31) 

Zimbardo defina a la autoestima como la evaluación 9ue haca una 

Persona de su propio valor basada en la percepción de cómo se ve 

a sí mismo ~omparándose con otros. ( 13~~ 

~\~O~Crr::--zIMBAROO";--p,, La timidez. 9ué es >' 9ue hacer con ella, 
p. 59 y 59 
(13!)cf'r. ZIMBARDO, P .• El niñotimido, p. 29 
~!?~'cfr. ZIMBARDO, P .. La timidez 9ué es y qué hacer con ella, 
p. 178 
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7) Otra cau!':la puede ser la turpe;;;a, 9ue Wallcn la define como: 

"!mperfe-::ción habitual de los movimientos."~ 133: 

Esta imperfección conduce a ad9uirir de si mismo una conciencia 

limit3.da y a crearse un sentimiento disminuido de si mismo. 

Una vez analizadas todas las posibles causas de la timidez. es 

importante mencionar 9ue si en un niño llegara a unirse la 

tendencia a la timidez no solo por el genotipo sino también por 

el fenotipo, entonces esto daria ~cmo resultado una timidez 

enfermiza y extrema de muy dificil erradicaciOn. 

Esto signific3. qus si un niño nace ~~n un temperamento 

(genotipo) timido y adem~'::l debido a las circunstancias sociales, 

familiares, educ3tiv3.s, econOmicas, etc., va formando un 

carActer (fenotipo) reser1Jado, i nt rover·t ido, susceptible, o en 

otras pal3.bras timido, entonc~s esa timidez ser~ muy dificil de 

combatir pues no sOlo la herencia no lo ayuda sino 9ue ~ampoco 

el entorno que le rodea. 

Como se puede observar hay una gran variedad de factores c¡ue 

pueden dar origen a la timidez no sólo en el niño sino también 

en el joven y el adulto. Parecería que se requiere de un gran 

educador y sobre todo de unas condiciones casi ideales para 

evitar el surgimiento de la timidez. sin embargo La Teoría de la 

Cat.i.strofe del desarrollo del niño. y algunos psicólogos h~n 

acuñado el térndno de invulnerable para referirse a aquellos 

~!?~-~LEIFF~-J~~-op~~it .. p. 439 
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niños que aunque golpeados, abateteados y rodeados de un 

ambiente abusivo son capdces de levantarse por encima de todo 

y terminan CQmo adultos normalDs y sanos y de esta manera se 

vienen abajo todas lds creencias tradicionales de que los 

ambientes privativos y abusivos eran los causantes de la locura 

y la Jl'la\dad, V la timidez, ( t34) 

Est~ signif'ica qu~ no todos los factar·es mencionados en este 

inciso, ser~n siempre y bajo cualquier circunstancia causa 

segura de la timidez; y ésto es entendible en !a medida que se 

considere a la persona, independientemente de su edad, como un 

ser individual, irrepetible y Onico. 

Es importante mencionar que todo lo que se ha mencionado con 

respecto a lil timidez es aplicable al niño de edad pre-escolar 

aun cuando no se haga constante alusiOn a él. 

III.6 Consecuencias de la timidez 

Hasta este momento. por todo lo '-IUB se ha visto de la timidez, 

ésta apare~e ~orno al~o totalm~nte inde~eable no sólo en nosotros 

mi"imos sino en cua19uier gttnte 9ue nus rodea. sin embargo para 

ciertas personas, entre ellas filósofos, artistas, científicos o 

bien ermitaños. la timidez aparece uomo una virtud o como un don 

especial que deberia cultivarse, e incluso afirman 9ua cuando la 

timidez es voluntaria y cumpatible con los objetivos personales. 

~f-3i)ZIM8ARDO~-p~~--La timidez 9ué es y 9ué hacer con ella, 
p. 83 y 84 
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entonces ser tímido es hacer lo 9ue unu prefie1·e con un mínimo 

de contacto social. Por otra parte e~isten personas no tímidas 

~ue consideran la timidez cuma una virtud, pues hace ver a la 

par~on~ como modesta y recatada. { 13~' 

Reservada. sencilla, modesta, sofisticada, de alta ulase social, 

discreta. introspectiva. pr·ecavida, cautelosa, pacifica, etc .• 

son descripi.:iones o utributos que se le da a la gente tímida 

ccnllauando una connotaci6n favorable. 

El autor· Isdac Bashevis Singar. estA tan convencido de la bondad 

de la timidez. que opina lo siguiente: 

11 No cr·t:3o '-!UB la gente deba vencer su timidez 
Es una bendici6n disfrazada. La pers~r1a 
tímida~~ lo opuesto a la agresiva, raras 
veces son los ¡;randas pecadoras. Facilitan 
t.¡ue la saciedad perman~zca en paz." ( 1'36) 

Otra da las ventajas de la timidez es la facilidad que se tiene 

de ser l'l~s selectivo al r·elacionarse con los demás, pues se 

tiene la oportunidad de apartarse, ub&ervar y luego actuar 

cautelosa y deliberadamente. Adem.i.s se evitan muchos conflictos 

int'3rpersonales y bajo condiciones de anonimato, los timidos 

muchas ueces se sienten liberados de lo que deber·ían o deben 

hacer. 

Est-:J no significa que siempr·e se debe considerar al tímido como 

al virtuoso. pan.> tampoco como al ser m.i.s desgraciado que hay 

sobre la tierra. simplemente nos per·mite considerar la 

(C~-~-;-crr:--zJHBARD07-P .. El niño Timido. p.20 
~~=~)ZIMBARDO. P., La tlmide~. 9ué es y qué hacer con ella. 
p. 21 y 22 
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posibilidad de que en tal o cual persona, la timidez no está 

haciendu tantos estragos como se ha mencionado a lo largo de 

todo el capitulo y cuma se menciunar.1 a continuación. 

Entre algunas de las consecuencias negativas de la timidez se 

encuentran las yue Zimbardo menciona. en sus dos libros: 

1) Hace difici 1 el conocer ggnttt o gozar de vivencias 

potencialmente positivas. 

2) Impid9 reivindicar les propios derechos y expresar opiniones 

y valores. 

3) iiendon a ~er conformistas y a parecer mediocres. 

4) Sufren constantemente de sentimientos negativos como la 

depresión, la ansiedad. la baja autoestima y la soledad entre 

otros. 

5) Son más vulnerables a las presiones da sus compañeras y más 

dependiente~ de ellos. lo cual los hace más susceptibles a 

fumar. beber. etc. 

ó) Reservan v reprimen sus sentimientos hasta explotar a veces 

en forma violenta. 

7) Son renuentes a pedir· ayuda y solicitar aclaraciones incluso 

cuando lo naces i tan. 

B) Fre~uentemente los tímidos son objeto de incomprensión. pues 

se les puede tachar d~ frias u hostiles. 

9) Para los tímidas desaparece el presente con la posibilidad de 

gozar el momento. 
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10) Presos en la angustia, no pre~tan atención a lo que sucede 

en el mcmer.to y por lo mismo no escuchan bien, pues sólo están 

concentrados en su ansiedad. 

11) Limita las evaluaciones positivas por parte de otros sobre 

sus cualidades personales. ! !'37) 

J. Leiff considera que una caracter·istica muy ti.pica del ti.mido 

es la inactividad, c:iue no debe confundirse con la pereza y lo 

ewPlica de la siguiente manera: cuando se está. en presencia de 

un tímido, éste no realiLa tan bien el trabajo encomendado, 

hast.;:i puede dar la impresión de cumplirlo -::en repulsión, y basta 

con que la profesora, dur·ante la ejecución de un trabajo se 

detenga junto a un tímido, para que éste deje de trabajar o bien 

empiece a cometer errores. Estu significa que basta la presencia 

de lo intimidante para que ~urja una caida en la actividad del 

niño. v adem~s ésto torna torpes a los t i.midos en todos los 

actos sociales porque les quita la gracia del ademán fácil y 

Como se ha mencionado anteriormente, la persona timida tiende 

naturalmente a rt!primir sus sent irnientos, emociones y 

penssl'lien1.os, pero esa repr9sión tiene que tener en al&ú.n 

momento una salida y es lo que Zimbardo llama escapes de la 

timidez. 

Los escapes de la 'timidez según Zimbardo son bé.sicamente dos: 

t-í3?~-zIMBARD07-P:7-E1 niño timido, p. 34 y 35 
~ t=e~LEIFF, J., op.cit., P• 539 y 540 
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1) El alcohol: El alcohol 1smo es considerado como una respuesta 

a una combinación de factores social~5 y fisiológicos en el 

individuo y en su ambiente. El alcohol, 

inhibiciones emocionales, es pur el lo 9ue se 

puede 

cree 

liberar 

que la 

necesidad de la persona tímida de vencer los sentimientos de 

inadecu3ctón social. lo 1 levan al alcohol. 

El alcohol logra lo que la débil voluntad del tímida no logra 

hacer v es disminuir el miedo a arriesgarse y a s;u vez hace 

inconsciente al tímido de su prisión interna. Sin embargo el 

alcohol no soluciona el problema, pues el miedo que 

originalmente motivó al timido a beber, finalmente se vuelve 

realidad en la m9dida que el borracho es expulsado de la 

sociedad ¡Jor ser diferente, inadecuado e inferior-. Lo peor es 

que el alcohólico, 9ue aparte es tímido, es renuente a pedir 

ayuda a alguien a 9uien él consid~ra superior: es por ello que 

Alcohólicos Anónimos ha tenido tanto éxito, porque ahi el temor 

a la evaluación negativa se ve dismimuido pues todos los que 

acuden ahi, se encuentran en las mismas circunstancias. Y asi 

ésta institución se constituye en la fuente tan buscada de 

aprobación y contacto social. 

2) La agresividad: Zimbardo afirma que la gente timida tiende a 

no mostrar sus frustraciones en una ira abierta, sin embargo 

dentro de si queda una ceniza que arde humeando y puede 

encenderse si se le al imanta de alguna forma y de esta manera 

la ira embotellada puede explutar si se le agita. El autor 
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ejemplifica esta sitU3Ci6n con el caso de la violación, que es 

un ataque saxual agíe~ivo que quebranta la intimidad de la 

mujer pero no la del hombre: el violador sustituye una bestia 

brutal, por el tierno ser humano que él no puede ser cuando est.1 

con las mujeres. Ob•Jiamente no todos los timidos son violadores 

y vicei..•ersa. sin embargo la 9ue si es seguro, es que los 

tí.mi do!> tienen serios problemas al manejar sus fuertes 

sent imientas emociona les. Por lo ganar al, los tí.mi dos se sienten 

daminados .por los deseos de un grupo. es decir sienten que se 

aprovechan de ellos dada su incapacidad de emitir una opinión 

propia. Ante esta situación al timido no le resta más que ceder 

y someterse y ésto ocurre una y otra vez, hasta que el 

resentimiento crece y crece de una manera controlada junto con 

otras ernoclones Tuertas, hasta que un buen dia .•..• todo explota 

inesper!idamente. 

El asesino repentino, es atemorizante por no ser pronosticable y 

por la ira brutal de su ataque; generalmente se tiende a pensar 

que esta gente violenta es irnpulsiva. con poco control de sus 

emociones y que E!st.1 siempre invo:ilucr·ada en un problema u otro, 

sin embargo, típicamente el asesino repentino, el asesino de 

masas es un hombre joven, que ha sido discreto, cal lado, e 

in~luso un buen ciudadano hasta antes de desenfrenarse con su 

e,..trema violencia. 't' no es una falta de control de los impulsos 

to ciue sufre esta persona. sino 1.1n eKcesivo control de los 

sentimientos Tuertas incluyendo la ira. Todo lo encierra en su 
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interior: amor, odio, tristeza. temor·, ira etc. Este anejo arde 

lentamente hasta que un día se libara en forma incontrolable a 

lo mejor por la más ligera de las frustraciones. En ésto 

precisamente radica la diferencia entre los asesinatos de las 

personas impulsivas y los de las personas sobrecontroladas. 

cuvos asesinat~s son todos de desmedida proporción respecto de 

la situaci6n que origin6 el conflicto. '!~º~ 

Zimbardo. 9n su libro La Timidez, 9ué es y qué hacer con ella, 

plantea una situación tan :"'eal como entristecedora, explica como 

los efectos patológicos de la timidez son menos obvios en las 

mujart:3s que en los hombres. La mujer tímida, puede escribir en 

su diario, sin que nadie lo lea, sobre su frustraci6n y soledad 

y esa misma soledad y ah;lamiento. son más propensos a c.¡ue sean 

e)(presados 9r. una depr·es;ión psicológica 9ue puada tener como 

resultado el drogar·se, el ei<ceso dt:) alcohol, la remisión a un 

hospital psi9uiátrico y la desesperanza 9ue frecuentemente 

termina en suicidio. (Más mujeres 9ue hombres se suicidan, peru 

éstos ú.ltimo!i lo hacon mejor, pues usan 3.:-nas más letales). 

Genoralnente cuando un hombre •.:ae en un colapso nervioso, 

causüdo por una incap~cidad da hacer frente a la realidad, son 

muchas v~ces cuidados por esposas comprensivas; sin embargo 

cuando las esposas tienen esos colapsos generalmente son 

abandonadas. Invost igac.iones recientes demuestran 9ua los 

(~~q1-;fr~--ZIMBARD07 P., La ttrnide~. ~ue es y que hacer con 
ella, p. 123-127 
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ho!Tlbres son más propensos a abandonar a las esposas alcohólicas 

i::¡us las esposas a abandonar a sus E:tsposos alcoh61 icus. 

De dsta manera. la mujer tímida, sin las sal idas disponibles de 

t-;,s hombres ti.midas, aunado a un grado más alto de aislamiento, 

pueden enloquecerse más calladamente, golpear a sus hijos 

tndefAnsos o bien, buscar estimulo social través de sus 

programas favoritos de televisión. 

Las person:as e~tremadamente tímidas, en su proceso por 

convertirse en anónimas, renuncian a su individualidad y se 

convierten en sólo un objeto del escenario social, y una vez 

convertidas en objetos, puede ser 9ue la única forma de 9ue 

otro!i: las tomen en serio es mediante ac.:tos de violencia y 

destrucci6n. por ejemplo: 

ºSi no me dejas jugar· cent igu, te tumbu 
el castillo de arena y después tendr.!s 
qu9 recanocar mi exi~tencia y mi puder'' ! '1~1 

t It. 7 Ambi tos de desenvulv imientc y apo')'O del t imido 

B~sicamente los ámbitos de desarrollo del niño pre-escolar, son 

la familia Y la escuela, sin embargo se tratar~ también a la 

sociedad a la cual el niño a esta corta edad apenas está 

ingresando. Se manejará dentro de la·sociedad, principalmente la 

relación de amistad. 
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ttt.7. l La familia 

Como ya se trato en el primer capitulo, la familia 

es el primer ámbito s~cializante del niñu, es por ollo que es el 

primer ámbito a tratar. 

Zimbardo en su libro: Qué es la timidez y qué hacer con ella, 

dice que es muy fácil det:ir que la timidez surge en el hogar, 

sin embarg':' no es fácil señald.r· cuáles factures especificamente 

originaron la timidez, pues mientras ci~rta experiencia puede 

ser signi-ticativa en la vida temprana del niño que llega ser 

tímido, puede ser que un hermano o una hermana en le misma 

fart1ili!i, no se vea afe:::tado por· el mismo incidente. Sin embargo 

sa puede hablar de patrones interesantes de timidez dentro de 

la familia en cuatro áreas que son: 

l) La autoimagen del niño timido: hace relación con la 

autoestima., es decir· con la mana:-a on (.;omo el niño se evalúa a 

si mismo en r·elación con sus comt>añeros. 

2) El orden del nacimiento del niño: :nuchas investigaciones 

afirman que el ardan dt:tl nacimiento de un chico en una familia, 

tiene mu 1 t itud de consecuencias psicológicas, sociales y 

1.'ocacionale~: ¡.>ara enpezar cabe decir 9ue los padres están más 

ansiosos y preo~upados pr.Jr la salud y el futuro de sus 

primogénitos c..¡ue por los hijos que nactln poster·iormente; fijan 

en ellos más alt~s ideales y por lo tanto los primogénitos 

tenderán l""\ás a esforzarse, a buscar premios y a triunfar, sin 

embar·go si el primogénito no tiene el suficiente talento para 
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cumplir las m9t~s fijadas por papá 

experimentarán un ir ave ~ent imiento de 

y mamá., 

inadecuación 

entonces 

y baja 

autoestim:i. Es por r:tsta razón y por la 9ue se mencionará a 

continuaci6n que se e~plique el hecho de que a pesar del gran 

apoyo que se da al pr·imogénito~ éste llega a tener mayores 

probabilidades de ser timido, que las que tienen sus hermanos, 

si es que los tienen. 

Por otra parte, el primogénita tiene una desventaja sobre sus 

hermanos menores, sobre todo si éstos vienen después de •;arios 

añ!:'ls. que es que éstos últimos. aprenden a desarrollar más 

efectivas habilidades interpersonales, pues como simple 

sobrevi•Jencia social, tienorl que interr·elacionarse e incluso 

defenderse de sus hermano~ mayor~~ ~ue son más fuertes y más 

inteligentes. 

3) Sensdbilidad de los padres hacia la timidez: aste punto hace 

referencia a la habilidad de los padres para detectar la timidez 

en sus hijos. Se puede decir que en i;eneral las madres son más 

-sensible a detectar la timidez da sus hijos dado el mayor 

contacto 9ue tienen. 

4) Timidez en los padres: Zimbardo ha comprvbado que el 70~ de 

las veces, los padre~ tímidos ya sea uno u otro, transmiten a 

sus hijos \3 timidez. ~ ~.1~' 
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Otr~ factor muy importante a considerar con respecto al origen 

de l~ tirnid'3Z 

los padres. 

dentro d~ la familia es el estilo de educar de 

Zimbardo. en su libro de El Niño timido, eMplica como los padres 

emplean tantos métodos de crianza como hijos tienen, sin embar¡o 

se pueden cl3sificar en en tres estilos bAsicos: 

1) Estilo permisivo: suelen ser amablemente negli&entes e 

inconsecuentes y J.lOr esta razón pueden transmitir a sus hijos la 

sensación de 9ue no ~e preocupan por ellos. 

2) Estilo ~utorit3rio: son aquellos que tienden a asegurarse da 

Q,J que la buena conducta, por na decir· inmejorable conducta de sus 

tdji:is, lo~ haga quedar bien antt:i los demás, es decir les 

preocupa en gran med!da la ~valuación de los eKtraños, e incluso 

más que la de la misma familia. 

3) Estilt;) rec.::tor: us aquel ~ue tiene mayor·es opor·tunidades de 

gener·ar ~egur·idad y autoconfian'a en el niño por que han sabido 

educar con exigencia y compr·ensl6n hacia la libertad, y pur lo 

tanto es el m~t~do más efe~tivo para prevenir !a timidez. 

Dentro del 1:3stilu rector de crianza, e~isten algunos elementos a 

obser·var d"?ntro dE:J la familia, GUS son fundamentales para 

realmenht prevenir y cambatir la timidez y 9ue a continuacii~n 

se mencionan: 

a) El necesario uontacto fisico: el contacto físico y el amor. 

no s6lo van ligados directamente a la seguridad, sino 9ue 
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constituven una neeesidad humana que no desaparece a ninguna 

edad e incluso también estA directamente relacionada con una 

base bioJ6gica 9ue es la conservación de la salud físici\. 

b) Mantener· lineas abiertas de comunicación entre padres e 

hijos: esto hace referencia no s6lo a permitir que el niño 

expr9se librement~ sus pensamientos. emociones, sentimientos e 

inquietudes sino 9ue también los padres comuniquen sus 

e~periencias p~rsunales y familiares cuando sea oportuno. 

e) Ewpresar un amor incondicional: es decir hacer sentir al niño 

c¡ue siempro será aceptado y querido a pesar de sus 

equivocaciones. 

d) Disciplina con amor y comprensión: aquí se deben considerar 

dos premisas muy importantes que son: 

Los limites son necesarios para que el niño se sienta 

seguro. 

- Sin embargo, la disciplina excesiva, autoritaria y por lo 

tanto injusta, ¡:>rovoca 9ue el niño piense que la autoridad 

paterna es justa. y por lo tanto los castigos son merecidos y 

él es ~ato. Esto disminuye totalmente el nivel de autoestima. Es 

por esta razón qu2 las medidas disciplinarias han de tomarse de 

~aner·a t~l que respet9n la dignidad del niño y cidemás algo muy 

impar~ante es 9u9 sean de carácter privado e individual, es 
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decir un probl9ma se trata única y exclusivamente c.;on el niño 

que viol6 en cier·ta medida alguna regla disciplinaria. 

Es muy importante mencionar· que para 9ue los padres puadari 

l le\.•ar a cabo una disciplina con amor y comprensi On es también 

neces'lrio c;ue s.epan ojen.:ar la. autoridad-&ervicio y tener un 

buen prestigio ante sus hijos. Para explicar en que consiste 

dicha ~utoridad servicio. es preciso que antes se defina lo 9ue 

es la autoridad. Oliveros F. Otero considera que la autoridad 

es: 

una influencia positiva que sostiene y acrecien
ta la autor.amia y la responsabilidad de cada hi
jo: es un servicio que implica el poder de deci
dir y de sancionar; es una ayuda que consiste en 
dirigir la participaciOn de los hijos en la vida 
familiar ...• es un componente esencial del amor 
a los hijos ..• ( t42) 

Ahora bien. la autoridad-servicio hace referencia al hecho de 

que los padres al hacer uso de su poder ten¡an una verdadera 

tnt9ncionalidad educ.3.tiua dE::t servir y no de dominar, que cada 

vez que manden o ~ugierdn algo a sus hijos se pre¡unten a si 

mismos por "ue lo hacen: ¿por el bien de sus llijos o por 

caprtcho y mania personal?; cuando dejan de mandar algo también 

deb'3n CU9stionarse el por qué lo hacen: ¿,por !iobriedad 

pudencia o por no complicarse la vida?. En ali.unas ocasiones la 

bUsqueda d9 la "paz f3miliar 11 simplemente obedece a la comodidad 

de los padres. ~ 14'3) 

(-C"7?._1_0TER0:--011~;;:;5, Autonomia y Autoridad en la familia. 
p.20-21 
~!a~, ::fr. ibid9m •• p. 43-45 
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Por otra parte, se menciono la importancia del prestigio, que 

constituye un requisito fundamental para mantener y acrecentar 

la autoridad de los padres anta los hijos. Dicho prestigio seria 

el r9conocimiento y respeto de la autoridad paterna. Oliveros 

F. Otero considera que los padres pueden prestigiarse o 

desprestigiarse bAsicamente por tres vias: 

-Por su modo da ser: serenos, optimistas, coherentes, etc. 

-Por el modo de reaccionar ante el propio trabajo y el de sus 

hijos: se muestran contentas, r·ealizados, con metas e 

ilusiones, o se quejan y transmiten su malhumor por las 

constantes contrariedades. 

-Por el modo de comportarse ante las relaciones sociales, 

especialmente con los amigos: procuran no hablar mal de nadie, 

defienden la integridad de sus amigos. practican la lealtad, 

invitan a sus ami,os a casa y comparten con ellos lo que tienen 

y lo que son, etc. 

En definiti•Ja, Oliveros Otero considera que la autoridad

servtcio requiere que los padres tengan un profundo y sucesivo 

conocimiento de sus hijos, y la autoridad-prestigio requiere 

que los hijos conozcan mejor a sus padres, sobre todo en aquello 

por lo que ellos estAn luchando: por su familia, por su trabajo, 

por ser cada dia m.\s virtuosos, etc. ~ ~-'1~) 
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e) Inculcar la tolerancia: los ?rejuicias 9ue existen dentro del 

hogar, fomentan la timidez por· que a través de el los, los niños 

aprenden que las personas, incluso sus seres queridos, tienden a 

evaluar a los demás, es decir se fortalece en el niño la 

sensación de que al mundc es una especia de tribunal donde él 

ser.i. juzgado por los demás. Ante ésto, los padres mediante su 

ejemplo, deben inculcar la caridad en el niño. es decir 

enseñarle a pensar primero en la inocencia que en la 

culpabiliddd, visualizando los errores ajenos a la luz da las 

circunstan~ias sin atribuirlos necesariamente a una ineptitud. 

f) Prestar atención al niño: el niño no es sensible a las 

necesidades adultas de sus padre~ u maestros, y él mismo tiene 

sus propias necesidades y miles de preguntas qua formular: ésto 

signi~ica que si el niño exige atención, y el padre en ese 

momento no la puede prestar, éste debe responder explicando el 

por Qué no cumplira su pedido en üSB preciso instante sino en un 

momento determinado y además debe enseñar al niño a interrumpir 

am.'!blemente con fr·ases como: ¿puedo pasar·! y también enseña; le a 

esperar la respuesta en lu¡ar de precipitarse a explicar su 

ne-=esidad. 

g) Expectativas reali~tas: en la medida en que las expectativas 

de los padres sean realistas, impactarán positiva o 

negativ3m~nte a la autoestima del niño. Si las expectativas son 

demasiado dltas. el niño estará condenado al fracaso y el padre 
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a la decepción. Si las e~pectativas son muy bajas, el desempeño 

del niño será inrerior a lo que su capaciadad puede dar. ya qua 

alcanzar.! todos sus objetivos cun un mínimo esruerzo lo c¡ue 

provoca que el niño se crea incapaz de realizar tareas que 

aunque impl it.~an un mayor esfuerzo que el nor·mal, son td.reas 

sencillas para su nivel da desarrollo. De esta manera se alienta 

la dependencia y "cuanto más se alienta la dependencia en el 

niño, más se alienta su timidez 1
'. ~ !~~, 

h) Alentar la independ~ncia y la responsabilidad: ambas 

cualidades, se enseñdn de manara simultánea, a travós de que al 

niño aprenda poco a poco a tomar decisiones, a participar en 

a~tividadas del hogar. a ocuparse de su persona o bien a ayudar 

a 9uien lo re9uiera, ~obre tuda a niños pe9ueños, ante quienes 

se presenta en cierta medida. como una autoridad, y así se 

desarrolla en el niño el sentido de su propia capacidad. La 

mejor manera de cons~guir 9ue el niño haga algo, es. hacerle; con 

él. y luego cudndo ya es capaz de asumir la respunsabil idad, se 

le delega por com?leto. 

i) Brindarle oportunidades sucictles: tE:toer las pusrtas de la 

C'dsa abiertas para las amistades, permitir salir de casa, 

inscribir al niño sin rorzarlo en clases eKtraescolares ya sean 

cultura.les. deportivas y sociales y 9ue romenten la autoestima 

antes da s9r causa de vergüenza. miedo o desengaño. 
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j) Preparar al niño para enfrentar no sólo los fracasos. sino 

también los éxitos. 

Ilt.?.2 La Escuela 

Para iniciar este sub-inciso, seria importante 

analizar la respuesta 9ue dió un chico cuando Zimbardo le 

pregunt6 ¿Qué nor·mas de clase pondrías tú si fueras el 

maestro'?: 

l. Permitiría dos periodos diarios de conversación 
2. No seria cr·uel cun ellos, sólu son niños 
3. Además de enseñarles me divertiría con ellos 
4. Que todos integren una f'amilia feliz, sin permitir 

9ue se excluya a nadie 

Estas palabras nos indican dos necesidades básicas de los niños 

que son la da sociabilización y la de oceptación. 

Se debe considerar 9ue aunque los padr·es hicieran una muy buena 

labor como tales, para inculcar sentimientos de seguridad y de 

autoe$tima. la escuela puede resultar un gran factor de apoyo o 

bien de desc.i9ui 1 ibr·io; por lo tanto lo que se requiere para 

combatir la timidez es la verdadera coolaboración familia-

escu~la. Según Klein: 

La escuela es un terreno privilegiado para e)(perimentar 
la uer~Uanza, no sólo ¡.>or sus e>< igencias opresoras, 
sino también a través de la critica ~onstante. que 
forma parte del rol del docente ( t4?) 

AdHm6s da lo que dice Klein, es muy importante Qonsiderar que es 

en la escuela en du'.1de t:tl niño se apr1:1nderá a manejar en el 

grupo ~on sus pares: por ello aquel niño que pase a la primaria 
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sin haber pasado pur el preesuolar·, tendrá la. gran desventaja de 

no h3ber· aprendido muchas de las habilidades de la vida social y 

convivenr..:ia. 

P3r~ un buen desarrollo, el niño necesita confianza en su 

ambiente y seguridad en sus relaciones: necesitan sentir que su 

es-::uel3 y su hogar son lugares seguros. donde se les acepta como 

son, dicha conf'ianza y soguridad. son resultado da vivir en un 

mundo con 3lgún grado de orden y racilidad de pronosticación, 

pero tambi~n con fle~ibilidad. libertad de er.sayar, eKplorar y 

hacer rrente a nuevas situaciones. Es por ello que los buenos 

profesores, ayudar.in a qc.e el niño comparta con otros el 

esp3cio, el equipo, los materiales de juego, el afecto y la 

atenci6n. 

Los profesores deberán tener sietmpre presente, .,ue la escuela 

puede ser un buen es~ondite para los tímidos si ellos no sólo no 

saben detectar la timidez de alguno de sus alumnos, sino que no 

hacen nada por prevenirla o tratarla. 

Además, las tímidas tenderán a nu rslacio~arase con el profesor 

a nivel personal, por le tanto no es eKtraño que los profesores 

sean insensibles con ellos, pues el tímido tendrá poco o nada 

que aportar ni a la profesora ni a sus compañer·os, si no es 

motivado para ello. Al tímido hay que ayudarle sin esperar una 

respuesta ya sea de agradecimiento o de simple indicador de como 

se sient9, de si l~ gusté o no tal o cual cosa ate. 
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Entre algunas carcteristicas del chico timido dontro de la 

institución escolar están: 

a) Si posee muy buena inteligencia, dificilmente lo podrá 

demostrar dado su incapacidad de externar su opinión. su a.arado 

o bien su desacuerdo. Esto a lo lar·go provocará problemas de 

aprendizaje, pues se irán acumulando lagunas de ignorancia. 

b) La inhabilidad de pedir ayuda es uno de los productos 

secundarios mAs serios de la timidez, y en el aula esto se 

tr:id•Jce en una aparente imagen de soberbia y por lo tanto en 

escaza sociabilidad y mucha soledad. 

e) No causa problemas y no hace ruidos. sin embargo no 

retroalimenta la acción del profesor, 9uien para perfeccionarse 

como tal requiere de ello. 

d) Teme correr, bailar, cantar y en general teme cometer 

errores y ser Juzgados por ello. 

e) P'erm:ingc9rá c¡uieto hasta que alguien le pida que juegue y 

si ésto no sucede andará sin rumbo fijo por el patio de jue,o, a 

veces inventando un dedo dolorido para asi poder llamar la 

atención ya sea de la profascra o de cual9uiera de sus 

-::::ompañeros. 

A continuación, se presentan una serie de factores 9ue Zimbardo 

atribuye a que en el Ambito escolar se promueva no sólo el 

mantenimiento sino el surgimiento de timidez: 
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1. Considerar que al ºsilencio es uro 11
, a un grado tal que le 

atribuyen mayor importancia que a la sociabilización y que al 

rendimiento académico. 

2. Poner un signo de igual entr·e al atractivo fisico y la 

virtud. de tal manera que a los ni~os más atractivos e incluso a 

los más inteligentes se les trata con menos severidad. 

3. Etiquetar al niño ya sea individualmente o frente al grupo 

de S'3r un "Niño muy tímidoº. 'T'a sa mencionó anteriormente éste 

aspecto. sin embargo es importante que se considere que el 

etiquetar a un niño no sólo lo aparta de los demás por ser 

diterente sino que se le atribuye toda la responsabilidad por su 

problema de conducta, pasando por alto el papel da la escuela, y 

ésto provoca 4ue el niño sea má~ intolerante con los demás y 

consigo mismo. 

Cuando las etiquetas no vienen por parte del profesor sino que 

por parte de los alumnos, da tal manera que éstos se burlan de 

un r.iñc por ser cuatro ojos, por ser gordito, o feo, el profesor 

no deUe quedarse estático, sino que por el contr:'l.rio, deberán 

poner un alto a la situación, haciendo entender no sólo a 

determinado salón, sino a toda la escuela, que ni los profesores 

ni los directores permitirán que alguno de los alumnos sea 

objeto de burla. Y ésto beneficiará a todos, pues por una parte 

el niño que era objeto de burlas no sólo dejará de ser 

martirizado "en gran medida. 11
, sino que se sentirá apoyado (y ast 
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aprender! a cor\fiar en al autoridad); y por otra parte. los 

martirizador~s reciben una buena lección de valores morales. 

Con respecto a las "etiquetas". se puede concluir que lo mejor 

es describir con ¡.>recisién como responde el niño a determinada~ 

situaciones. por ejemplo: "cuando habla con alguien no lo mira 

de fr~nte o ss siente incómodo". en lugar dt:t recurrir ai 

concepto o etiqueta de timide~ como un "Tapa todo". 

Además cabria añadir las !..!ausas ya anteriormente mencionadas en 

este capitulo. 

IJI.7.3 Las amistades 

Cicerón, el más elocuente de los oradora~ romanos, 

aseguraba: "La vida no es nada sin amistad" ~147) 

Para muchos, esta trase puede ser exagerada. sin embargo para el 

buen desarrollo de la personalidad del niño, la sociabilidad 

constituye un pieza fur1dament3l. A pesar de ello, justamenle es 

este aspecto el punte de ma.y·.lr sufrimiento para el niño timido. 

Much:1s personas tienen tsmores ü fobias muy espaciales. como 

miedo a volar, miedo a la oscuridad, o miedo a las alturas, 

entrl3 otros, sin embargo hay muchas formas de enfrentar dichos 

te!Tloras. En cambio ¿qué recur·so le queda a los tímidos 9ue 

padecen d~ "fobia a la gente?: lo único 9ue les queda para 

evitar la ansiedad provocada por las demás personas es 

enc'3rrarse en si mismo y rechazar a los demás; al hacer ésto se 
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intensif'ica la c~nciencia sobre si mismos y su egocentrismo, lo 

que ~ su ve2 incrementa su timidez. 

De ~anera especial. a los timidos les cuesta mucho trabajo el 

contacto inicial con cualquier persona, de tal forma, que en 

muchas ocasiones el timido prefiere la seguridad del aislamiento 

que el riesgo de ser rechazado, y ese aislamiento, refuerza la 

auto:iimas:en de la t irni dez. El dilema de entablar una nueva 

relación se verá aminorado cuando la persona timida perciba en 

el sujeto descunocido no sólo una actitud amable y calurosa, 

sino que la otra persona deberá demo::;trar qu~ es digna de 

confianza y que además no pretenderá juzgarle ni reprocharle sus 

errores. El problema es que la gente no lleva letreros para su 

inmediat~ identificaci6n, tales como: ''Puedes confiar en mi'' 

"puedes medio confiar en mi 11 o de plano "no confíes en mi", y 

las decisiunes no sólo de entablar una conversaciónr si no de 

saludar con un simple "Hola ¿cómo estás?", son decisiones que si 

se piensan mucho, simpl13mente se pasa la oportunidad, y de 

oportunidad en oportunidad se ua la vida. El miedo al fracaso, 

se confunde veces con el miedo al éxito, pues este último. 

signlrica un cambio de estado, un nuevu estilo o renunciar a 

patrones de conducta antiguos y confortables, por el riesgo 

desconocido de lo nuevo. 

Ya una 1Jez que la persona na decidido entablar una conversación, 

se puada decir c.iue se está en camino hacia una posible amistad; 
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sin embargo para desarrollar una r·elación con utru ser humano, 

éste 1 iene c:pe revelar algo de su ser privado, es decir de su 

intimidad. pero pAra cumpartir dicha intimidad antes se r~9uiere 

de eoí'fi.:inz::¡. Ante ésto. S"Jrí:s la duda de ¿cémo es 9ue se puede 

d"'sarrot lar diC!\a confianza sn otra persona antes de conocarla7. 

Con r·especto a ésta cuestión, el psicólogo Sidney Jo';.Jrad, dice: 

"Escondemos y tapa.nas nuestro verdaderlJ yo 
ant~ las demás, pera fomentar un sentido 
de seguridad. para protegernos c1Jnt ra una 
crítica, una herida. o un 1~achazo indeseado 
pero esperado" y aún peor. ''Cuando tenemos 
demasiado exitQ 3n ucultar nuestro yo real a 
a los demás. tendemos a perder· nuestro contac
to con él y ésta perdida del yo real contribu
ye a innul"lerablas formas de enfermedad". { !.48 ~ 

Se considera, 9ue pur lo general todas las personas tienden a 

poner limites invisibles a su alrededor para derinir su espacio 

personal, sir. 9mbar·go 91 tímido es.:tablece una especie de zonas 

de protección o murallas para impedir que se le acerquen 

este prot:-l~m:J radica primurdialmente en la 

inseguridad pr•.JPia dol tímido. 

Otro gran problema. del tímido frente a la sociabilización, es 

~ue di(ícilmante se deja absorber por una actividad hasta 

olvidarse de si mismv. Por eso, la. mayoría de ellos son 

incapaces de experimentar la alegria natural inherente a un 

juego, un b:li le o :::ual9uier e•Jento social cuando hay otras 

personas presentes. v ante esta::> situaciones el tímido, más que 

c1¡9)apüd~-Z!MSARC07 P., La timidez, 9ué es y qué hacer con 
"!l la, p.'97 
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ganar aprobación. tr·ata de minimizar la desaprobación 

presentando al mundo un yo "modesto y cohibido" que generalmente 

acaban por aceptarlo. 

Arnold Buss. in1Jestigador de la Uniuttrsidad da TeKas, dió siele 

buenas razones por las cuales es importante 9ue el niño 

establezca r9l3.ci·jnes af'activas con sus compañE:!ros: 

t. Consuelo (heridas, dolor desilusión) 

2. Estimulo (CompE:!tancia. emoción) 

3. Atención (reconocimiento de su identidad) 

4. Elogios ( premios ante un éxito) 

5. Compartir actividades 

b. Ar~cto (dar v recibir) 

7. Comparación social (evaluar propias capacidades) ( 149) 

Ztmbardo en !:>U libro El Niño ti.'mido, señala dos aspectos muy 

import3ntes a considerar con respecto a la sociabilidad del niño 

y son los siguientes: 

a) El :iprender no sólo entablar sine a consolidar u.na amistad, 

rociui~rs dA va lent ia, de conocimiento de normas apropiadas de 

conduct~ v del ej~rciciu de habilidades sociales adciuiridas. Con 

4s+o, Zif'lbardo expr·esa la necesidad de c,;ue los educadcres la den 

la J•Jst::i. importancia a las tan mencionadas y discutidas re¡las 

de urbanidad, a las ·:...tales se debe recurrir como un recurso más 
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de apoyo del tímid':>, sin embar·go no pueden ni deben ser el ü.nico 

ni el fllás importante medio. 

b) Jn•Jes.:tigaciones re:tlizadas por los autores de esta libro 

entra j.Svenes ds ocho cut turas di fere;1tes, demuastran 9ue la 

i nteraccióri lleter•Jse)(ual de dos personas es uno de los ma')•ores 

provocadores de la timidez e incluso señalan la importancia de 

las relaciones interpersonales satisf~ctorias con al sexo 

opuesto para el matrimonio y el bienestar emocional. Es por ello 

que los padres deberán alentar a los niños de cualquier edad a 

ten'3r amigos de ambos sel<os y aprender las normas que ri¡an la 

conducta apropiada con cada se)(o. Este punto al qua hace 

referencia Zimbardo, hace refleY iunar subre lu. necesidad da que 

el niño observe y practi9ue lo c.¡ue involucra la ferniriidad y la 

masculinidad en las r·e1acio11es interpersonales cotidianas. 

Todo esto demuestra c~mo los ag9ntes de sociabilidad tales como 

los padres, los profesores y familiares, tienen una gran 

responsabilidad en el desarrollo de la sociabilidad del niño, 

pues de el los depender.i. que por una parte, el niño ad9uiera 

seguridad. independencia, ctinfianza y autoestima, re9Llisitos 

bAsicos para entablar una relación humana. o bien 9ue el niño 

siempr·e expuesto y:i. sea a un autoritarismo, sobreprotec:ción o 

indii'erencia, sea incapaz de ad~uirir dichos requisitos. 

creciendo de 9sta manera siempre temeroso de la autoridad y 

sometido no sólo a 

ceneración act~al 

una estructura 

sino a todo 

de poder existente en la 

tipo de influencias no 
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nsi:::esari.ament.g positi1;as ante las cuales el tímido no podrá 

hacer n..-.da en c~mtra y ar. muchas ocasiones ni siquiera podrá 

escapar de ellas. 

IIJ.8 Pre119nci6n y Tratamiento de la timidez 

11 t. e. 1 PREVENCION: En primera instancia es importante 

ac\:..r:tr el por qué se estudia no sólo el tratamiento sino la 

pre1Jenci6n de la timidez. Como se dijo al inicio del presente 

capttu\o, gener3lmente nadi9 se preocupa d& la timidez hasta 9ue 

ésta ya está presente y es entonces cuando surge la pregunta: 

¿qué pude haber hecho para evitar esta situación?. O bien 

muchas personas tomarAn los sintomas de la timidez como 

virtudes: "¿Te has Tija.do que obediente, prudente, recatado y 

fo;mal as Carlitos?" en cambio "ya no sé que hacer con Roberto. 

todo el dia brinc:ando. haciendo travesuras, rompiendo algo y 

haciendo bromitas a todo el que se le pone en frente". 

Los sdu~adores deben estar concientes de que todos los niños 

pueden ser potencialmente timidos, unos con mayores 

posibilidades que otros, pero finalmente pueden serlo ya sea por 

el trato o por una determinada forma de educación, es por ello 

que es tan importante es.·tudiar la prevención y no sólo al 

tratamiento. 

Zimbardo en su libro: El Niño tímido, ~frece un método para la 

pre1.1eni::i6n de la timidez que en términos generales consiste en 

lo siguiente: 
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ª'QUERER: Es un término general, rererido a toda muestra da 

amor y arecto. Toda persona necesita saberse ~uerido 

necesitado por otro: además necesita que se lo demuestren no 

s61o ~umpliendo eficazm9nt9 con las obligaciones propias de todo 

educador, sino mediante caricias, clpo'yo moral, sonrisas etc. 

b) COMPARTIR: Signirica ofr9cerse a si. mismo ·i las pcsesiones de 

uno a los demás, asi como estar· di!:ipuesto a recibir lo que 

ofrecen otros. ~demás es un antídoto natural para el 

egocentrismo de la timidez. En el niño el compartir empieza con 

cosas t3ngibles como sus juguetes, sus ú-tiles o bien ¿por qué no 

su ropa y su comida?. A medida que pasa el tiempo, el compartir 

se irá 9)(tendiend<::> a cosas intangibles como lo es una 

conversación, una alegria, una tristeza o bien un momento da 

desesper3nza. 

e) ATREVERSE: Significa estar dispuesto a correr riesgos, 

alentando actividades con el fin de alcanzar un objetivo 

deseable. La timidez como e~tadc psicológico suele venir 

acompañada de timidez fisica y miedo a correr riesgos o miedo a 

las pgrso~as des~oncidas, que es la típica definición preescolar 

de la timidez. Para evitar esto, los niñas deben confiar en sus 

cusrpr:is. sentirse hábil9s, fuert9s, y capaces. Sin embar¡o 

correr riesgo!:> no implica realizar acciones peligrosas 9ue 

pudieran c~usarle daño, el riesgo es 91 desafio de lo incierto y 
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no•.''3doso, pero el niño debe ser conciente de sus facultades 

f'isicas sabiendo juzgar lo que él puede o no hacer. 

d) LIBRE EXPRESIOH DE SENTIMIENTOS: Signir!ca brindarle al niño 

la oportunidad de e)(pr·esar f'rancamente sus emociones negativas 

1: :iles -;:omo la ira ante alguna frustración o injusticia. Para los 

niños, ª"Presar las emociones fuertes es una necasidad¡ ·'( deben 

ser capac9s tanto de expresar sentimientos tiernos como el amor 

y la pena o bien el duro sentimiento de la ira. Si el niño no 

goza ds libertad para expresar su ira contra al blanco legitimo, 

entonces la orientará en dirección equivocada, hacia si mismo lo 

cual disminuye su autoestima incluso puede redundar en 

conductas de tipo masoquista. No se trata de alentarlo a decir 

palabr.as obscenas. sino de reconocer su derecho a decir "estoy 

muv onojado" o "ma da coraje que sólo escuches a mi hermana". 

Est.a situación es agra1.oada cuando padres o maestros evalúan la 

conducta de los niños timidos como mejur que la da los niños no 

timidos, reforzando de e!":ita manera una cor1ducta pasiva y 

callada. 

Este método qus presenta Zimbar·do es en términos generales las 

pautas ~u9 habr~n de seguir los educadores para prevenir la 

timidez. sin embargo hay muchas otras pautas 9ue se pueden 

deducir al tener el conocimiento de las causas de la timidez, 

sus características. sus sintomas y sus consecuencias. vid infra 

p. 149 y 150. 
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111.8.2 TRATAHIEHTO: Una vez detectada la timidez, el 

educador no sñlo pusde sino debe tratar Je vencerla; sin 

embargo, si no se tiene el conocimiento debido de la timidez, el 

tra1 ::1.mient<:> será una tar·ea verdaderamente dificil, pues no se 

sabrá. sobre que terreno está pisando y pur· lo tanto no sabr.i si 

tos pasos 9ue está dando son adecuados, precisos y seguros, de 

aquí la imP-:>rtancia de sensibilizar y formar a los educadores 

con respecto a la timidez. 

En Hévico no se c~noce de alguna institución que se dedique 

única y especialmente a la prevenciOn y trct.:tamientu de la 

timidez, sir. embargo en los Estados ·Jni dos e>< is ten varias 

centros de tratamiento ~ue proveen ayuda terapéutica para 

aq1Jel los ~ue son timidos. A continuación se mencionan dos de 

ellas: 

a) The Friendship Clinic, dirigido por el doctor Gerald Phillips 

en The Univer~ity Park. Penr,sylvania. En ésta clínica se pone 

énf?sis en el desarrollo de habilidades de comunicación. 

b) En la Clíni~a de Timidez de Stanford se utilizan técnicas 

especificas para que lo'Ei clientes m::tnejen los varios componentes 

de su t~midez como son: la ansiedad, la ten~ión corpord.l, 

~utoim!genes neg~tl~as y autoestima entr·e o{ras. 

Sin embargr:.'I, esta~ clínicas athmden alumnos universitarios ya 

tímidos, que han elegido ser asi y no a pequeños ti.mides donde 

la mavor labor es de pr·evención y corrección. 
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Es muv importante aclarar qua el tratamiento que se da a 

adolescentes ·:> a adultos, es muy dif'erente al t:-atamientu que se 

le da al preescolar, pues con éste último, la labor del educador 

es tan imP~rtante como la del niño tímido, en cambio con un 

~dolescente. la labur es primordialmente personal, parte de un 

autoconocimiento. refleYión y de una férrea voluntad por cambiar 

su situación. 

Para iniciar con un tratamiento, es muy importante que el 

educador tenga una buena do~is de paclencia. y recordar que la 

rapid9z ss una cuestión básica cuando se trata de correr en una 

olimpiada, sin embargo en trayectorias largas, en las que hay 

que saltar ':Jbst!sculas y más que nada en las que se trata del 

desarrollo integral de una persona humana, es muy importante no 

cans9rs9 ni provocar el agotamiento, pues más fuertes que la 

prisa y la violencia son la paciencia y el tiempo. El dicho 

popul3r "No stl conc::¡uistó zamor·a en una hora 11
, confirma lo 

anteriormel"\te dicho al igual c::¡ue las palabras de Kampis: "Poco a 

po~o. con paciqncia y larga esper3nza, vencerás mejor que con tu 

propia importunidad y fatiga" ( 150~ 

Zimbardu considera que no sólo los educadores, sino los ami¡os 

v las personas en general, pueden d.YUdar· de muchas maneras para 

qug Jos tímidos venzan o se enfrenten mejor a su timidez siempre 

v cuando ewista en cada uno de 'dllos la disposición de ayudar ya 
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sea p~r medio de lo que se dice o de lo que se hace o bien por 

medio de la ·~reación de un ~mbien1.e opay.ador. 

Sin embargo lds labor pr·imordial tanto de los padres como de las 

profesor;i.s sensibilizarse del poder de sus palabras 'i de sus 

actos especiall'lente en la etapa del preescolar, en donde ambos 

edu~adcres constituyen el patrón básico de imitación: además 

deben s'9r cunscientes de las necesidadB!:i: del niño, pues en la 

medida en que la timidez se enfoca más exactamente, las 

sugerencias para vencerla puedsn !:iBr más especificas más 

fácilmente probadas, ésto impl1ca un profundo conocimiento 

del niño: finalmente se deberá hacer un balance de lo que el 

niño necesita. y de lo que los educadores podrán aportar para 

avudarlo, recordando siempre lo que atinddamente Zimbardo 

afirma: "La moneda de su poder tiene dos caras: el poder da 

inducir la timidez y el poder para r·educirla'' ( lS!: 

Antes de ewponer las medidas a tomar que dan algunos autoras 

par.:t venr:er la timidez. es preciso rGcordar lo dicho 

anteriormente acerca d::- la importancia que tiene er1 la 

prevención y tratamiento da la timidez tantc el educador como el 

mismo ni.Tí,_• tímido, qua dada su edad, difícilmente podrí.a 

emprender bajo su pr-:>pia iniciativa un proceso de reducción de 

su propia timidez: es por ellu que todas las propuestas que se 

hagan dirigidas a adolescentes y adultos con capacidad de 

:;:~~);;f;::--ztMBAROO~-P., La timidez, qué es y qué hacer con ella, 
p. 219 y 220. 
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refle)(i6n, ser4n adaptadas a la labor conjunta que habrá de 

hacerse par·a solucionar el prc;blema. Incluso se podría decir qua 

la labor os b~sicamente del educador, pues de él dependerA que 

el niK-::> se involucre o no en dicha labor. 

Paul Jagot en su libro La timidez Vencida. dice que para 

eliminar las causas de la timidez y establecer los elementos de 

1a resolu~ión hay que estar decidido a actuar cueste lo que 

cueste y esta rssolu~ion no se lograría sino mediante un 

sentimiento de intensa repulsión por las consecuencias y las 

causas de la timidez 3$i como un ssnti~iento de vigorosa avidez 

por las ventajas de la resolución. Es asi como dice que hay 

básic~mente tr9s pasos a seguir: 

a) Escribir y tomar nota detallada de todo a9uello por lo cual 

el niño se haya sentido timido: asimismo se deberá anotar todo 

aquello 9ue en al porvenir, s~a deficiencia pueda traer 

lógicamente como consscuencia de penoso. desventajoso o doloroso 

en caso de seguir actuando tímidamente. Esto es con el fin de 

ver al enemigo frents a frente. 

b) En segundo lugar se deberá proceder a redactar las cualidades 

que se dsber!n cultivar para e~altar la avidez por las 

car!cteristicas fuertes y atrevidas que el tímido deber& 

ad~uirir. 

e) En tercero y último lugar se deberá proceder a anotar las 

posibilidades reales del sujeto, analizando básicamente los 
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Puntos fuertes de la ?ersonalidad del limido para de ahi partir 

con el proceso de erradicaci6n de la timidez. e !52) 

Zimbardo en su libro: La timidez, qué es y qué hacer con ella 

afirma que l~ prim9ra barrera ver1cer es el mito da la 

invariabilidad de la personalidad, pc.r el cual se argu·,.e que 

todo cambio qu9 ss logre ~~~! superficial y t~~Poral y su lema 

es: "Soy así " no cambiaré" "Mis verdaderos amigos asi me 

c¡uerrán". Pui;ide ser ~ue los preescolares no piensen eso de el los 

mismos, pero sus padres. maestros. amigos o hermanos pueden 

pensar eso del tímido, y con al l•.> no se logra más que impedir su 

crecimiento. 

Es verdad que no hay cura rápida y fácil para la timidez. sin 

embargo para efectuar cualquier cambio en uno mismo o en los 

demAs es preciso cr·eer que el cambia es posible. luego se debe 

realmente querer cambiar una cldse da conducta y tinalmente se 

debe estar dispuesto camprc..meter tiempo y energia y a 

arriesgar algunos ft·acasos a corto plazo al practicar las 

tiictic:!s de -::ambio. 

A continuación se recuerdan los aspectos que según Zimbardo 

habrán de ser considerados por los educadores para prevenir y 

dar tr~tamiento a la timidez del preescolar~ 

1) AmQr incondlcional 

2' Expectatiuas realistas 
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3) Expresar el amor y el afecto por medio de caricias 

4) Disciplina con amor 

5) Prof"unda comunicación interfa.miliar de e><periencias 'I 

sentimientos profundos y rutinarios 

b) Pr9star ater1ción al ni~o 

7) Inculcar confianza a otros 

B) Promo•Jer la conf'ianza 9n si mismos >. la responsabi 1 idad 

q) Enseñarles a disfrutar de su propia compañia en soledad 

10) Enseñarles a corr9r riesgos 

11) Inculcar la tol9rancia 

12) E•Ji tar el uso de st iquetas 

13) Enseñarles a ayudar a otras personas que sufren ya sea 

por timidez. por enfermedad o bien por algún tipo de 

limitación física o psicológica. 

Es importante mencionar que estos métodos y pautas educativas no 

son do ninguna manera recetas de cocina asi como pueden 

funcionar excelentemente bien con un niño. ~uizA no sea asi con 

otro niño con el inismo problema. ya 9ue al trabajar con la 

persona humana. se trabaj~ con seres 9ue poseen infinidad de 

diferencias individuales. 

Finalmente. se les debe enseñar el prorundo valor de la persona 

humana. enseñ&ndole~ paralelamentS el valor del amor. la 

entereza. la bondad la alegr·ia, el optimismo, la autoestima y el 

respeto por las diferencias individuales. 
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CAPITULO IV 

CONOCIMIENTO, PREVENC:ON Y TRATAMIEllTO 
DE LA TIMIDEZ EN EL PRE-ESCOLAR 

+-----------------------------------------------------------+ 
INVESTIG~C!mt DE LA EXISTENCIA Y EL TRATAMIENTO DE LA 

:TIMIDEZ EN EL PRE-ESCOLAR EN TRE.S ESCUELAS PERTENECIEIHES 
: A EL GRUPO DE LOS !...EGimlARIOS DE CRISTO , 

+-----------------------------------------------------------~ 

El obj9~ivo d9 la prsssnte investigaci6n es detectar por una 

parte la !nic:idencia de la timidez en los niños de edad 

preesc~lar y por otra el ~anejo que las educadoras de dan a 

dicho pr·oblema. 

Para lograr este objet i1.":i. se elaboró una encuesta cuyo 

formato se encuentra a continuación y fue aplicada en tres 

diferentes sscuelas pertenecientes a el grupo de los 

Legionarios de Cristo, 9ue constituyeron la muestra 

rspres'?::tati•Ja del uni•Jerso que estaba formado por un total 

de 9 es=uetas, las cuales ~~ agotan la totalidad de colegios 

de los Legionarios:. sin~ c¡us son las esc..i.elas del grupo c¡u.a 

comparten una serie de caracataristicas tomadas como 

parAme~ro de comparaciOn en la pre5ente ~nvestigaciOn. 

Dichas caracteristicas serán ~ar.~ionadas posteriormente. 

Para la obten~iOn de 13 ~uestra se siguiO el siguiente 

Procedimiento ~stadistico 

n= -------------------------
~ J. 

(T) (SX) + (E) (11-1) 



Donde: 

Tamaño de la poblaciOn 

Grados de libertad 

Ni.val de confianza 

Valor de T 

O~sviaci~n standard 

Error esperado 

Tamaño de la muestra 
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(N) 9 

(N-1) 8 

95.00~ 

(T) 2.306 

(S~) 0.42 

(E) o.s 

(n) 2.87 

Las características anteriormente m~ncionadas que comparten 

las escuelas elegidas de los legionarios de Cristo son: 

a) Son escuelas particulares 

b) El nivel socioeconómico es Medio-alto 

e Atienden desde el nivel pre-escolar hasta la preparatoria 

d) Llevan un sistema bilingüe de enseñanza 

e) Tienen nexo con la misma corporación religiosa, ?or lo 

cual su filosofía institucional parte de los mismos 

principios 

f) ~tienden a grupos no ~ayeres de 30 alumnos 

g) Sus instalaciones en general están en excelentes 

condi'.:iones-

h) Tienen gran variedad y calidad de materiales didácticos 

i) Las !reas recreativas son am~lias cuentan con más de 

!~s j~egos básicos pata los niños de esta edad 

j} El mantenimiento 

óptimas condiciones 

la limpeza de la institución está en 
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Ahora bien. las caractarist::cas qut! cada escueia presenta en 

p.articualr son: 

1) ESCIJEL.G. A: Atiende a pcblaci6n e11.clusivam~nte ft:tmenina 

excepto a nivel maternal. 

2) ESCUELA S: Atiende a población exclusivamente mascuiina y 

no tiene t!l nivel ma~e:-nal, e incluso los niños egresados de 

mat9rnal de la escusla A, tienen prácticamente pase directo 

a esta escuela. 

3) ~SCUELA C: Atiende a población masculina 

dt!sde maternal hasta preprimaria. 

femenina, 

Las ;az~nes por las cu~le~ fueron elegidas estas tres 

instituciones son b~sicament9 dos: 

t) C~:!lparten una serie de car'ict~ri.sticas, ya mencionadas 

cun anterioridad, lo cual permite mayor homogeneidad dentro 

de las variabl~s de la investigación para asi obtaner 

resultad~s válidos y confiablos. 

2) Dado que uno de los factores que ~usci~a timidez es la 

relación cor. el se..:o cpuestc, es interesante analizar en los 

tres distintos tipos de educación: fem~nino, masculino y 

~ixto cómo se da el problema de ~imidez. 

En las tres sscuela.s se aplicó un total de 30 encuestas, 

~Pro"'imadanent9 to encuss-:ds en ca.da. institución; se aice 
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aproximadamente, pues no en todas las escuelas atienden a 10 

grupos, en unas atienden mAs y en otras menos. La muestra 

piloto se obtuvo sacando la ratz cuadrada de las treinta 

encuestas 91.1e rsprgsentan el total del universo, esto 

significa que se pilotearon dproximadamente 6 encuestas. 

ranto el formato de la encuesta como l.;i. tabulación de 

resultados se encuentra a continuación. 
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ENCUESTA SOBRE LA TIMIDEZ DEL PRE-ESCOLAR 

Fecha: __________________ _ 

!. DATOS GENERALES 

Población estudiantil que maneja: 
Masculina ( ~Femenina ) Mixta ( 

Nivel escotar qu~ atiende: 
M<iternal ( ) Kindsr 1 ( 

Pr·apr i md.r ia ( 
Kinder II 

+---------------------------------------------------------------+ 
:tl. la presente encuesta tiene como finalidad servir como 
:instrumento de investigación, para detectar la necesidad de 
:elaborar un medio educati•10 por el cual las educadoras de 
:preescolar· 59 orienten ne s6lo an el significado y causas de 
:1a timidez, sino en su prevención y tratamiento. Es por esta 
!razón que te agradeceré 9ue contestes con toda veracidad. Los 
:resultados de la encuesta serán estrictamente confidenciales. : 

+---------------------------------------------------------------+ 
ti. Contesta las siguientes cuestiones: 

1) Indica en la primera 1 inea a tu izquierda, el número de 
alumnos que hay en tu salón, y en la segunda el número de 
alumnos que consideras tú como timidos. 

2) En el caso de los niños tímidos. ¿ha~ tratado el asunto con 
sus padres'? 

si( no( 

3) ¿Acordaron algun3s medidas que los padres podian tornar en 
casa para solucionar el problema'? 

si( ¿Cuáles? ________________________________________ _ 

no ( ¿Por qué? a. No se nos.ocurrió 
b. Los padres no se mostraron 

interesados o preocupados 
c. No quise meterme en las 

reglas del hogar 
d. Se que nada resultaría 
e. Por la siguiente razOn ---------
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4) ¿Acordardaron las medidas que habrías de tomar tú en la 
escuela para solucionar el problema? 

st( ¿Cuáles? ________________________________________ _ 

no( ¿Por qué? a. No se me ocurrió 
b. Es demasiado compromiso 
c. El cambio debe iniciar en casa 
d. Sé que nada resultaría 
e. Por la siguiente razón: _______ _ 

5) Si acordaste unes medidas ¿las llevaste a cabo? 

a. Si, siBmpre qua se presentaba la opurtunidad 
b. No. la •Jerdad se me olvidó pur completo 
c. a veces cuando me acordaba 

b) A partir de la entrevista con los padres ¿notaste algún 
cambio de actitud en tu alumno? 

a. Si radicalmente ( b. Hubo un buen cambio 
) c. Fue casi imperceptible C ) d. Cambio nulo 

7) ¿Cuál fue tu reacción emotiva anta el resultado de tus 
esfuerzos? 

a. Decepción ( ) b. Satisfac.;ción ( )e;. indiferencia 
( ) d. otra:------------------------------------

8) ¿Cu'l es tu actitud ante el tímido dentro de tu salón? 

a. Como son tan callados. se me olvida que estAn 
presentes. 

b. Me esfuerzo constantemente por que participen 
c. Regularmente me esfuerzo por que participen 
d. Como me causa tristeza, lo evito 

Q) ¿Llevas a cabo alguna autividad grupal, primcrdialmente con 
~l objetivo de integrar a los niños timidos? 

) a. Si ¿Cuálas? _____________________________________ _ 
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) b. No ¿Por 9ué? a. Uo conozco alguna actividad 

b. No tengo tiempo 
c. No se me había owurrido 

10) Cuando un timido se niega a participa!' en una dctividad 
grupal, generalmente tú: 

a. Ignoras el hache y dejas c¡us se 1ntegre cuando 
quiera 

b. L9 das opción de hacer una a~tiuidad individual 
c. Dejas que el grupo haga su actividad y atiend9s 

individualmente al timido 
d. Lo <.:>bligas a participar e. haces otra ~osa: _______________________________ _ 

11) ¿Has tratado directamente con et niño timido su problema? 

Si ¿Cómo?: 

a. Le eKPli~as que la timidez no tiene sentido, y 
le sugieres olvidarla, e integrarse al grupo 
para ser feliz 

b. Le platicas lo bonito c¡ue es tener amigos. jugar 
y divertirse 

c. Lo trate de otra forma: _______________________ _ 

No, Por que: 

a. Uo lo considero necesario 
b. No se como abordar ni tratar el tema 
c. Creo que es un problema a resolver en casa d. Por otra razón: ____________________________ _ 

12) ¿Has tratado grupal o individualmente el problema del niño 
tímido en tu salón c~n el fin de brindarle ayuda? 

Si lC6mo lo trataste?: 

a. Les pediste que comprendieran ¡ ayudarán a su 
i,;ompañero 11 X". por que es muy t imido 

b. Les sugeriste que todas debian jugar con todos 
sin hacer meno!:> a ningún compañero 

~. Les explicaste lo c¡ue era la timidez y le 
sugeriste que ayudaran a cualquier compañero 
que fuera SÍ 
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) d. De otra manera: 

Mo. Por que: 

a. No lo considero necesario 
b. Se podria causar 9ua se burlaran todos o 

muchos del grupo del o los tímidos 
c. No sabría la manera correcta de abordar o 

tratar el tema d. Por otra razón: ___________________________ _ 

13) Si trataste el problema de manera grupal: 
( ) a. Lo hiciste frente al sujeto t imido 
( ) b. En ausencia del sujeto t imido 

14) Con base en tu experienc1a, qué medidas o recomendacionas 
podrías aportar a tus colegas para el t~ato del niño tímido: 

) a. 

15) ¿Te gustaría conocer el concepto, las causas. la prevención 
Y el tratamiento de la timidez en los pre-escolares? 

sí 
) no lo ~onsidero necesario 

16) ¿Por que medio te gustaría aprender sobre el tema de la 
timidez? 

Un curso 
Un m:snual o guia práctica para la maestra de 
pre-escolar (con su respectiva presentación) 
Un sencillo tríptico 

Otros: ---------------------------------------------

MUCHAS GRACIAS POR TU CODPERACION 
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+-----------------------------------------------------------+ 
: TABULACION DE RESUi. TACOS : +-------------:... ____________________________________ ,:. __ ..;._...; __ .,.;_+-~ 

1: PO~CENTAJE DE ESTUO!At:TES T!MlDOS EN LOS TRES ó1sri:1i.1'os 
TIPOS CE EOUCACION 

·-------~------------------------[ _________________ .;. ________ .,. : TIPO DE EDUCACION h _ (~) . · ,- 1 :-------------------------------- ____________ "".' __ ..;;_...; ___ ~_..;. __ : 
~ F3mer.ina 20~_ __, : 

:-------------------------------- --------------------------: 
: Masculina 14~ / 

l============~~=~~==========~==== =========~~~========~=====1 
Claramente se obser•.•a yue en la escuela donde se mane.ja 

poblacibn 9xc1usivamente fomenina, al porcentaje de timidez 

es bastante :na'{or que en la escuela mixta y masculina donde 

los porcent3jes son similar9s. 

FEMENINA 
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2. EN EL CASO DE LOS NI~OS TIMIDOS ¿HAS TRATADO EL ASUNTO 
CON SUS PADRES? 

+--------------------i-------------------¡------------------+ 
~ O?CION t H (:.:) i 
:-------------------- ------------------- ------------------: 
l Si 27 90~ : 
:-------------------- ------------------- ------------------~ 
: No 3 10:.: : 
·-------------------- ------------------- ------------------+ 
So obsen•a 9ue el 90" da las educadoras si se nan tomado la 

delicad9za de t".ablar con los padres de familia cuando 

detectan ti~idez en alguno de sus alumnos. 

SI 



3. ¿ACDRDARatl ALGUN~S MEDIDAS QUE LOS PADRES PCDIAN rDMAR EN 
CASA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA? 

·--------------------¡--------------------,-------------------+ 
! OPCION ! F 1 H (Y.) : 

:-------------------,--------------------r------------------: 
l Si 22 1 81!< : 
:-------------------~--------------------,.-------------------¡ 
: No 5 1 19% : +-------------------,.: ____________________ . ___________________ + 

3. 1 Se obscar•Ja que la mayoria de las personas si acordaron 

algunas medidas. En crden J~rárquico se enumeran las medidas 

acordadas: 

1) Fc'1entar :nayo:-- c::in•Jivencia fa.mi 1 iar 

2) Dar seguridad al niño por medio de reconocimiento de 

logros. 

3) In1Jita.r con la mayor frecuencia posible a. sus compañeros 

de la escuela 

4) Resp<;>nsabilizar al niñc.; de pe9ueña.s labores. dentro del 

5) Inscribi~lu en un club o srt cldses particuldres 
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3.2 El 1q% de los padres no acodaren las medidas que 

h~brian de llevarse en casa. Las razones dadas fueron las 

si!luisntes: 

·-------------------r----------------------r----------------+ 
: OPC!ON 1 F 1 H ( l:) ; 

:-------------------~----------------------r----------------: 
: A l O 1 0% : 

·------------------------------------------r----------------· 
: s 1 o 1 0% ¡ 
·-------------------r---------------------------------------1 ¡ e 1 3 1 óO:< ¡ 
: ------------------T----------:"---------·---l-----------------: 
: D 1 . 2 1 40% ¡ 
:-------------------¡----------------------~----------------: 
l _E 1 O 1 0% : 

+------------------------------------------L----------------+ 
El 60% de las educadoras que no acordaron medidas para los 

padres de familia fue por que no querían interferir con las 

reglas del hogar: y el otro 40% por 9ue pensaban 9ue a pesar 

de que se a~~rdaran medidas, nada rss~ltaria. 

D 

e 
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4. ¿ACORDARON LAS MEDIDAS QUE HABRIAS DE TOMAR Tu EN ~A 
ESCUELA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA? 

·-----------------------------------------------------------+ 
! OPCION : F : H ('<) : 

:------------------,---------------------r------------------: 
l Si 1 22 1 81% ¡ 
: -------------------,---------------------,------------------- : 
: no 

1 
5 1 te:.: : 

·+-----------------------------------------------------------+ 
4. 1 S9 observa 9ue la gran mayoría de las educadoras 

acordaron las medidas 9ue habrLan da llevar a cabo para dar 

ay1Jda al niño t!!'lido. Entre las :nedidas 9ue se sugirieron 

están las Eiguientes en orden de importancia: 

1) Promover la participación del niño 

2) Hacer sentir importante al niño 

3) Acercar al niño tímido con los niños lLderes 

4) Mejorar la comunicación entre la familia y la escuela 

5) No h3c9r hincapié en el problema del niño 
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4.2 El 18~ de las educadoras que no acordaron las medidas 

que habrían de llevar el las a cabo. lo hicieron básicamente 

por dos razones: 

·-----------------------------------------------------------+ 
: OPCiml : F l H PO : 
·----------------------------------------r------------------· 
; A 1 2 1 40:C ¡ : -------------------1---------------------1-------------------¡ 
: B 1 O I O~ ¡ 
'-------------------~---------------------------------------· ¡ C t 3 I óO~ : 

:-------------------r-------------------~------------------: 
: D I O 1 0% : 

c=====~==========l=========~==========:==========~~=======1 
Esto significa yue el 60~ de las educadoras no acordaron 

medidas correctivas por que piensan qua sl cambio debe 

in_iciarsg en casa; y el otro 40::.: por que sencillamente no se 

12s O'=Urrió. 

A 

e 
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5. SI ACORDASTE UNAS MEDIDAS: ¿LAS LLEVASTE A CABO? 

+----------_-----------r-----------------"".'-""'.'_-----------------T 
: OPC!ON I F. . .. l . H (:<) : 

:=======~~===========~====~==~~========~]======~~~~~=======! : No 1 2 1 7. 4~ : 

·---------------------L-------------------r-----------------• 
; A veces ! 7 1 26. o~ ~ 
·-----------------------------------------1...-----------------+ 

CortlO se obs:er·va, la mayor ia de las educadoras cumplieron lo 

acordado. sin embarga una tercsra parte de las educadoras o 

no 1~ llevaban a ~abo o lo hacían cuando se acordaban. 
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ó. • PARTIR DE LA ENTRE:VISTA CON LOS PADRES ¿NOTASTE: ALGUN 
CA~!3TO DE ~CT!TUD E~! TU ALUMNO'? 

·-----------------------------------------r-----------------+ 
: IJPClOI-! : F l H ( ~) : 

:=~~=~~~~~~~~~~~~=======c======~===~=~====c=~=~=~~~~========1 : 9u9n -=:ambio 1 13 1 48.o:.: : : -----------------------1-----------------+-----------------: 
: C3si i~percept ible 1 q . 1 33. 3~ ¡ 

l======~~~~============~======~=========J::====~~~~~========l 
Esto significa 9ue: En primer lugar las profesoras no han 

obtenido cambios en los cuales se vea una mejora rotunda y 

radical en la personalidad del niño timido. En segundo 

lugar, significa que casi la mitad de las profesoras están 

logrando buenos cambios en los alumnos y en tercer lugar, 

signifi~a que pr~cticamente la otra mitad da las profesoras 

o no logran un cambio o e~ casi impercepLibla. 

B 
e 



167 

7. lCUAL FUE TU REACCION EMOTIVA ANTE EL RESULTADO DE TUS 
ESFUERZOS? 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~J::~~~~~:~::~:~~:~~~~::c~:~~~~~~~~2~~~:~~~r 
; Decepción 1 3 : 11. 1%' ¡ 
:::~;~~~~~~~~~~::::j:::::::::~~:::::~:::l:::::::~~~~~:::::::¡ 
: Indif9rencia 1 5 1 _10. 54 ¡ 

~------------------;--------------------~-------------------¡ 
l----~~~~----------J __________ ~ _________ j_ _______ ~:~~-------l 

Se <:ibser•Ja. c:¡•..te a pesar de que sólo casi la mita.d de las 

proresoras consiguen un buen cambio, el 70%' de ellas, es 

decir más de dos terceras partes de ellas, se encuentran 

satisfechas con sus esfuerzos. Y algo triste es que un 18%' 

simplemente muestran indifer~ncia. 

B 
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e. ¿CUAL ES TU ACTITUD. ANTE EL TIMIDO OEtlTRO DE TU SALON7 

i=====~~~~~~=======:rz:;=s~==:~======:::I:::::~=~~~:::::::¡ 
: A >- ) ~-- ·-:-. • ~- 1 ló.6~ : 
•-------------------L--------------------L------------------• i s, . - I_, _ ·. . - 17 : 5ó. 7;: ¡ : -"."-------_--:-_________ J_ _______________________________________ : 

: C. -"· · 1 e ! 26. 7" l 
•-----------------~-L---------------------------------------' 
: D I O : 0.0% ¡ • __________________ J_ _______________________________________ + 

Se observa que poco más de la mitad de las profesoras se 

esfuerzan constantemente por hacer participar a sus alumnos 

tímidos: un 26~ es decir, aproKimadamente una cuarta parte 

de ellas se esfuerzan regularmente por hacer participar a 

los tímidos y un 16%, 9ue es aproximadamente una seKta 

parte, olvidan quu los tímidos están presentes. 
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9. ¿LLEVAS A CABO ALGUUA ACT!VIOAO GRUPAL, PR!KORDIALHENTE 
CON EL OBJETIVO DE INTEGRAR A LOS NIÑOS T!HIDOS7 

+-----------------------------------------------------------+ 
: OPC!OM i F : H ('<) : 
¡-------~~-----------1--------~;----------1-----~;-;;-------¡ 
1 1 1 • ~ 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
9. 1 Esto significa que más d~ la mitad de las profesoras 

llevan a cabo d!stintos tipos de actividades grupales entre 

las cuales están: 

1) Juegos 

2) Trabajos en equipos 

3) Dramatizaciones (Con guir.oles y con los propios niños) 

4) Cuentos 

NO 

SI 
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9.2 El 36~ de las profesoras. es decir poco más de la 

tercera parte de ellas, no llevan a cabo actividades 

grupales con el fin de integrar al niño tímido por las 

siguientes razones: 

r=====~~~~~~=========c========~==========~=====~=~~2=======1 ¡ A : 2 : 18. 2::: ¡ 
•-----------------------------------------------------------· ¡ B l 7 : 63. 6::: ¡ 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[~~~~~~==~==========~======~~~~~======l 
Esto significa 9ue la mayoria de las profesoras no llevan a 

cabo dicha~ actividades grupales por que no tienen tiempo 

para ellas. A las profesoras restantes, o no se les habia 

ocurrido o no ~onocsn alguna actividad con el fin de 

integrar al niño tímida. 

B 



17: 

10) CUA~OO UN TIMIDO SE NIEGA A PARTICIPAR EN UNA ACTIVIDAD 
GRUPAL, GENERALMENTE TU: 

+-----------------------------------------------------------+ : OPCION -.¡ .F·-_ 1- H(=<) : , ____________________ J ______________________________________ , 

¡ A. 1 q ! 30. 0% : , ____________________ J ______________________________________ . 

¡ B _ _ -:-. '- ·-5 1 16.7~ ¡ , ________________________________________ _¡_ _________________ • 

~ e --:- ____ :.· _- ·--. _ 4_ ! 1'3.3% ; 

1=======~=============c=======~===========c=====~~~~~=======~ ¡ . E. . 1 ó : 20. O~ ¡ +--------------------J _______________________________________ + 

D 

e 

Se observa que las respuestas ruaron muy variadas: 

-E'!. 30% ignora el he~ho ·¡ deja. qua el tímido se integre 

cuando c:¡uiera {Cate preguntarse ¿Le estará dando importancia 

al asu:it-:."?) 

-El 16% l~ da -:ipclón llevar cabo Jna actividaa 

individual. sir. forzar. 
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-El 13~ deja '"{Uf;) el grupo haga su a.et iv idad y atiende 

indi1Jidualmente al timida. (Esto es peligroso por a..ie por 

t..:na ~arte el tímido PUtJde llamar la atención de sus 

compañeros de forma negativa por que 11 la profesora sólo le 

hace caso a ól", o bien el t imido puede aprovecharse de su 

problema pera ~lamar la atención 

-Un 20%' de las profesoras obliga al tímido a participar 

(Cabe decir ~ue dependiendo de la naturaleza de la 

actividad, en ocasiones es provechoso para el tímido que se 

someta a las órdenss de la profesora, sobre todo cuando se 

trata de normas de carácter general o de disciplina). 

-Finalments ~tro 20~ de las profesoras trata de convencer al 

tímido de participar o integrarse al grupo. 
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l\. ¿H4S TRdTADO DIRECTAMENTE CON EL urna TIMIOO su 
PR'J!!LEM~? 

·----~-------------------------~---------r------------------+ 
: 'JPCIOH . .· I_ F I .. H <"l ; 
: --------.---'.""---:'--~_..L __ "'."_'.'"''.""~----:----------, ------------------: 
: ~-Si-~-- "--=-- -".,t - ,_, _ 25 I 83.3~ ; , ___________________ ) _______________________________________ , 
; No I 5 I lé:h 7% ¡ 
~---------------~---J..-------------------L------------------+ 

tt. 1 ?r~ctimente la gran mayor ta de las educadoras tratan el 

problema de alguna manera con sus alumnos~ 
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11.2 La ~anera como tratan las profesoras el problema con 

lQs niños t\midcs es: 

i:::::~~~~~~=====~=::[=====::~~~===~~~:::c:=~~==~~~i=:======r i A·, - 1 7 : 28% : 

•--------------------L--------------------------------------• Í B I 18 : 72% ¡ 
•--------------------L--------------------------------------• ¡ e : o 1 o~ i 
+---------------------------------------.J_------------------+ 
Esto significa 9ue la gran mayoria de las profesoras tratan 

el pr~blsma diciéndole al niño lo bonito que es tener 

amigos, jugar y diuert irse. Por otra parte sólo el 18%' c¡ue 

es práct icam•:mte ~ria quinta parte de las profesoras. le 

ewplican al niño que la timidez no tiene sentido y por tanto 

le sugi9re olvidarla para 9ue ss integre al grupo y sea 

retiz. (Con la segunda manera se está ati9uetando al niño). 
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11.3 Las profesoras que no tratan el problema directamente 

con gl niño, que prácticamente son la minoría, dan las 

siguientes razones: 

Esto signif'ica que la principal razón por la cual las 

Profesoras no platican con sus alumnos con respecto a su 

problema, es que consideran que dicho problema debe 

resol•J9rse en casa. La minoría de las profesoras no 

abordaron el problema ya sea por que no lo consideran 

necesu.rlo " bien por <¡ue no sabrían como abordar 

adecuadamen~e el tema. 

D 

e B 



176 

12. ¿HAS TRATADO GRUPAL O INDIVIDUALMENTE EL PROBLEMA DEL 
NI~O TIMIOO EN TU SALDN CON EL FIN DE BRINDARLE AYUDA? 

+-------------------1---------------------r-----------------+ 
: OPC!ON I F 1 H ( ") : 

l=======~~==========j=========~==========J~=====~~~~~=======1 
12. 1 Se observa que la mayor ia de las profesoras se ha 

preocupado por sensibilizar a los alumnos no tímidos del 

salón de la problemática 9ue implica ser una persona tímida 

y más 9ue nada de la ayuda 9ue se debe brindar a este tipo 

de niños. 
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$9 ol:-ssrva que la grar. mayoria de las profesoras les 

sugieren a sus alumnos que todos deben jugar con todos, sin 

eKcluir ni hacer menos a alguno. Por otra parte un 13:, de 

las profesoras pide que comprendan y ayuden a "Fulanito" que 

es muy timido (Realm~nte esta medida provo~a que el prbblema 

incremente pues se está etiquetando al niño, y ya no se le 

trata como cual~uisr otro sino que se le ve con lástima o 

compasión). Finalmer.te. un 9;~ eJ(plica lo que es la timidez. y 

sugisre qu9 se ayude a cualquier perst.1na que sea asi. (Con 

ésta medida también se provoca 9ue entre los niños mismos se 

etic:iueten y digan "si ss cierto Fulanito es a.si ... ") 

D 

B 
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12.3 Sin embargo queda todavia una cuarta parte de las 

?rofesoras ~ue no tratan el problema a nivel grupal y dan 

las sigui~ntes razonss: 

i=====~~~~~~=======I========~==========I==;==~=~~2=======r· ¡ A 1--- , 2--· ~ º. -- : . ---~-25~:_ .. _ -· i 
: -------------------L---:----"".'---------------.----------------: 
: B 1 . ·:6 : 75" : 

¡=======~==========t========~===========c=======~~========¡ i O I O : O:t : 

+------------------.1.---------------------------------------+ 
La raz6n principal que dan las profesoras es que si se habla 

nivel grupal dsl problema, se puede causar que se burlen 

algunos niños del compañero tímido. Esto es cierto en la 

medida qua la profa~ora no ssa capaz de tratar adecuadamente 

el pr~blema y se~als frents a todos quien es el tímido, pues 

de esta manera etiquataria al niño. 
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13. ¿S! TRATASTE EL PROBLEMA DE MANERA GRUPAL LO HICISTE: 
F~ENTE AL SUJETO TIMIDO O EN AUSENCIA DE ESTE? 

~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~:::::~J::::::~:~~2:::::::i 
¡ En presencia : 17 : 77. 3Y. ¡ 
·-----------------------------------------------------------· ¡ En aus9ni;:ia : 5 1 22. 7Y. ¡ • ________________________________________ J_ _________________ + 

Claramente se observa 9ue Ja &ran mayoria de las profesoras 

trat3n 21 problema e~ ?r9sencia del sujeto tímido, lo cual 

es la mejor op~ión si el problema fue tratado con la opción 

b ~ e de la pregunta 12, si se trató con la opción a, se 

estaría causando un gran dañu al niño tímido. 
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14. CON BASE EN TU EXPERIENCIA, QUE MEDIDAS D 
RECOMENDACIONES PODR!AS DAR A TUS COLEGAS PARA EL TRATO DEL 
Nrno T!M!OO 

+---------------------r-----------------.-------------------+ 
: OPC!ON I F I H P<) l 

¡::~::::~~::::~:::::~r~:::~~~:~~~::::~~c:~:::~~~~~~~~::::¡ 
: N':I 'tengo idea 1 8 1 26. 7% ¡ 
+---------------------L------------------L------------------+ 
Entre las principales medidas 9ua el 73.3" de las 

proresoras sugirieron para el trato al niño tímido, están 

las sigui<:?nt'i!s: 

!) Propiciar la participación del niño 

2) Dar seguridad y confianza al timidc 

3) No olvidar la presencia del niño tímido 

4) No obligar al niño a participar 

5) Ho etic¡ue-car, sino respetar y tener paciencia y cariño 
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15. lTE GUSTARIA CONOCER EL CONCEPTO, LAS CAUSAS, ~A 
PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DE LA TIMIDEZ EN LOS 
PREESCOLARES? 

+--------------------r--------------------r-----------------? 
: OPCION I F I H (l<) : 

~=======~~~=========J==~======~~==========c=====~~~~========~ i t-lo 1 o : 0% ¡ 
+-------------------J---------------------------------------T 
$9 observa con claridad 9ue todas las proTesoras estdn 
interesadds en aprender sabre el tema de la timidsz. 

SI 

1 
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16. ¿POR QUE MEOIO TE GUSTARIA APRENDER SOBRE EL TEMA DE LA 
TIMIDEZ? 

+-----------------------------------------------------------+ 
: OPC!ON l F . : H ('<) ! 

¡:~~¡~~¡~~:~~:~~:~~~:~~:~~~~~~:~~~¡:~~~: 
¡ OTRO: ~ O : 0.04: ¡ 
+------------------------------·-----------------------------+ 

59 observa qu9 la gran mayoria de las profesoras prefirió el 

manual, sin embargo es importante aclarar que la gran 

mayoría ds ellas nacía referencia a que era muy importante 

la presentación de dicho manual a manera de un breve curso. 
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ANAUSIS GENERAL 

En términos generales se observa lo siguiente: 

En todos los salones hay por lo menos un niño tímido, Y en 

términos porcDntua les. 1 a i nvest igac i ón de campo arrojó 9ue 

un promedio de el aproximadamente el 10% de alumnos en un 

salón son tímidos. 

Dad~ ~ue no es muy diticil detectar la timidez, en cuanto se 

hace, surge el interés ya sea de los padres, de las 

aducadoras o de ambos por tra~ar da ayudar al niño. 

Con algunos padres de familia que son supuestamente la 

mayoría (81~). las maestras establecen objetivos educativos 

Para que en casa. ayuden a sus hijos. En igual proporción, 

las educadoras establecen los objetivos educativos para 

ayudar al niño en el c~ntro ed~cativc. Sin embargo, da ase 

81% de educadoras qus sstablecen dichos objetivi:is, 

a~ro~imadamsnte el 31~ de ellas los lleva a cabo a veces o 

nunca. por 9u9 sienten que ya hicieron le que podían hacer 

o por que se decepcior.an ya que no es nada Tácil obtener 

e~itQsos ~esultados en poco tiempo. 

Se observó que en general, la actitud de las educadoras con 

respecto a los tímidos es la siguiente: 

a) Se tratan de esforzar porque participen y se integren, 

sin 9mbargo dada la falta de tiempo y conocimiento, a veces 

les es ~uy dificil hacer actividades grupales 9ua favorezcan 

la integr3ci6n de los timidos. 
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b) Cuando l~s tímidos no participan, aproKimadamente el 

50~ de las educadoras toman medidas e~tremas, pues o ignoran 

al niño o ~implement9 lo obligan a participar. El otro 50% 

toma di•Jersas actitudes 9ue van desde tratar de convencer al 

niño d9 qu9 parti~ipe o dejarle trabajar solo. 

e) A ~9sar de ~ue las educadoras saben algunas normas 

gen9ralss para el trato del tl~ido, se cbseruó que el 100~ 

d9 ellas están interesadas en conocer más. 

Finalmente. se observó c¡ue la.s 9ducadoras prefirieron entre 

otras opciones el manual como medio educativo para 

profundizar acerca de la timidez. 
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rv. 4 JUSTIFICACiotl DE LA APORTACION PEDAGOGICA 

Los resultados arrojados por la inuestigación de campo, 

muestran la preferencia ~e casi el 90~ de las educadoras 

ha~ia la elaboración de un manual. 

No obstante qus el ~í~~l~ cis la tesis hace referencia~ la 

in~egra~iór. d~l pre-escolar ~imido al jardin de Niños. a le 

largo de !a presente ir1,.·est igación se ha estudiado mucho 

acerca del papel tan~o d9 la escuela como de la fam1lia. La 

razón ya ha sido dad3, ~in embargo no está de más repetirla: 

~l niñQ ~ue reci~n ingresa al centro educativo, es aún muy 

dependiente de sus padres, de tal manera 9ue la sola 

actuación de la educadora seria insuficiente sin el apoyo y 

coolaboraci6n de los padres. Lo que es más, un niño 9ue 

reci~n ingresa al .Jardín de Niños y 'ta tiene problemas de 

timidez. lo más probable es 9u3 no hayd sido por el sólo 

impacto del ingresQ al Jardin de niños. so~ los padres lus 

9ue deb9n revisar 9ue pasa con el los y con su for·ma de 

educar. 

Es por esta razón 9us dentro del manual hay gran cantidad de 

!'ll.-3:terial dirigido a padres da ramilla, c¡ue sin embargo 

t3~~ién d9~9rA ser lsido ror 1as educadcras, pues son ellas 

iquiener::. ccn~.:irte:-. con les padres de familia, id s;rauisima 

lab~r ¿~ 9¿u~ar a los ~!ñas. 
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Para ~inalizar cabe mencionar que la numeraciOn del manual 

ser~ independiente a la del resto de la investi¡aciOn con el 

objetivo de que se vea como un trabajo que tiene su propia 

unidad. 
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1 ~I D 1 C E 

·---------------------------------------------------------~-----+ 
¡. CONCEPTUALIZACION DE LA TIMIDEZ . 

+---------------------------------------------------------------+ 
PG. 

1. ¿Qué es la ·t imi de'Z'? . • . • • • • . • • . • • • • . . • . . • • • • • • • 7 
2. ¿Qué es eso que ~~nto temen los tímidos?....... 7 
3. ¿Cuál es sl origen de dicho miedo?............. 7 
4. ¿Qué tipos de t ir.!!dez ex ister.?................. B 
5. lC6mo es percibida el ti~idc por la gsnte .:¡ue 

ls rodea"'...................................... 6 
6. ¿,Cu.áles so!"l las ccnse.::ue;;cias de la timidez?... 9 
7. ¿Qué sit~aciones o fact~res sn gene~al ?UBden 

pro1Jocar lcl timidez?........................... 11 

+---------------------------------------------------------------+ 
: I I. OETECCim!. PREl.'E~!CEm y TP.AT.C.MIEN70 DE LA TIMIDEZ i 
+---------------------------------------------------------------+ 
T t. t ASPEC'.'JS GENE:RALES 
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9. ¿Qué se puede hacer para prevenir la timidez 
en un niño?.................................... 15 
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!I.2 LA LABOR ~E LCS P~ORES DE FAMILIA 
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timidez?....................................... 18 
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en sus hijos?.................................. 20 
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la ti:nidez sn '31 niño?......................... 22 

14 ¿Qué reco~endaciones prácticas se le podrian 
dar 3 1-:>s P:!dres. para pre\.'9nir y combatir la 
t imide::z?....................................... 22 
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timidez ......•...............•....•• ,.......... 27 
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+---------------------------------------------------------------+ 
! 1. ¿QUE ES LA TIMIDEZ? : 

+---------------------------------------------------------------+ 
Muchas y variadas definiciones se han dado de la timidez pero 

para partir de un con~epto común retomaremos la definición que 
se dá en el Manual de Diagnóstico psiquiátrico en uso: 11 La 
timid9Z es una fobia social CU)O rasgo esencial es el temor 
persistente e irracional a aquellas situacicnes en las cuales el 
individ•_io puede ~ued3r 9Xpuesti:J a las miradas escrutadoras de 
los demás y el deseo compulsivo de evitar dichas situaciones." 

+---------------------------------------------------------------+ 
: 2. ¿QUE ES ESO QUE TANTO TEMEN LOS TIMIDOS? : 
+-------------------------------------------------·--------------+ 

En gen9ral hay cuatro miedos predominantes en el timido, que 
son: 
1. Mi~d~ de ser 9Valuado negativamente por las personas que uno 
~ona~e; e~te Miedo desaparecerá en la medida en que el tímido 
esté ante sus ?róx. irnos que -¡a lo har: definido o bien ant.e los 
anónimos que ya no piensan en definirlo. 
2. '1il':!do d9 r.o saber actuar en sociedad. 
3. MiQdo de ser rechazado poi una persona estimada. 
4. Hiedo de la intimidad, de revelar su verdadero ser. 

Una de las consecuencias paradójicas del miedo excesivo qua 
sienten los tímidos a s~r evaluados, es su tendencia de evaluar 
y criticar negativamente a los demás, caracterizado por un 
escaso espíritu solidario. 
Sin 9mbargo lo qua que el timido teme nada tiene que ver con lo 
que se teme por miedo. 

+----------------------------------------------------------------+ 
: 3. oCUAL ES EL ORIGEN DE DICHO MIEDO? : 
+-----------------··----·-----------------------------------------+ 

Pu9s bien. la timidez siempre viene acompañada de un bajo 
nivel de autoestima y aunque las personas timidas sepan valorar 
sus propios donss u virtudes. la mayoria son sus propios 
crit ices más implacables y paradójicamente, la mala imagen que 
tisr.en d9 si rr.ism~s. proviene de las elevadas pautas que se 
fijan ellos mismos, o bien er. el i:.:aso particular de los pre
es'=olares '-!'.JS lss fijan sus padres y/o maestros. De esta manera 
ss origina u:i sentimiento de iilseguridad e incluso de 
inferioridad al ser conscisntes qus no son lo que sus padres, 
maestros y coApañeros desearía~ que fuera e incluso lo que él 
mismo quisi9ra ser. uy puesto que todo lo midan en unidades de 
perfección. siempre se quedan físicamente cortos e 
i r.tel'3ctualm'9nte inferior a los demás c..¡ue le rodean". 
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+---------------------------------------------------------------+ 
: 4. ¿QUE TIPOS OE TIMIDEZ EXISTEN? : 
+---------------------------------------------------------------+ 

Básicam~nte. sin atender a las causas. eKisten dos tipos de 
personas tímidas 9ue son: 

A) Pers~nas públi-:.:aments timidas o introvertidas: 9ue son 
aquel las cuyos sentimientos afe<.:tan su rendimiento, Y por lo 
tanto la manera de corno 9llos mismas y otras personas lo 
evalúan. 

B) Person~s privadamente tímidas e eKtrover~idas; ~en a9uellas 
personas tíl!'lidas c:¡ue no se dejan detectar como tales guardando 
su ansiedad para sl ~i~mos, ocultándos~ en unas habilidades 
sociales bien aprendidas o evitando situaciones fuera de su 
contrul. Tales personas pueden avanzar rápidamente en su 
proresión y en su \:ida diaria, pero nadie sabe el esfuerzo 
necesario para l le•Jar a cabo este juego de confianza. 

Este tipo de timidez difícil~ente se podrá dar 
edad pr~-sscolor. pues sencillamente no ha 
habilidades sociales necesarias para ocultar 
sentimiento~. 

~n el niño de 
aprendido las 

sus verdaderos 

+---------------------------------------------------------------+ 
: 5. ¿COMO ES PERCIBIOO EL TIMIDO POR LA GENTE QUE LE RODEA? i 
+---------------------------------------------------------------+ 

Los educadores deben estar consciemtEJ!. q.Je da la imagen 9ue 
presente el niño ante sus compañeros y profesoras del Jardín de 
niños e incluso ante sus padres y hermanos, dependerá que el 
trato que se le dé ~ea de acogida o bien de rechazo, 

Di~icilmente un niño de edad pre-escolar identificará a uno 
de sus compañeros como 11 tímido 11 con el significado y las 
implicaciones de la timidez., a menos que ya se ha.ya tratado el 
terna: sin embargo l:lsto no seria lo ideal, pues se le esta.ria 
dando un C:trma más para reforzar el ~ent imiento de t j.midez del 
propio niño o de otros. Es decir, un niño de edad pre-escolar no 
ver! en su oompañero a un ''tímido'' si no que veri entre otras 
caract~risticas las siguientes: 

1) Mo !e gusta jugar con lQs dem:í.s. 
2) Raramente sonríe, canta y participa. 
3) No l~ gusta hablar. 
4) C3si no "tiene amigos.no los invita a su casa, ni va a otras 
5) Llora si le hacen una broma. &, No se ~efisnds. 



7) Es miedoso. 
8) Casi no 59 le oye, habla muy bajo. 
9) Mo dice cosas divertidas ni interesantes. 
10) No acepta ni pide ayuda. 
11) Todo le dá pena y se pone rojo. 

Es dificil 9ue ur. niño d~ edad pre-escolar comprenda las 
causas de dichas actitud9s, ya sean propias o ajenas; 
simplemente la probabilidad de que 1.H1 timicio con tales 
ca!"".:!Cterí.st icas guste y sea aceptado por sus compgñeros, se verá 
reducida. 

P>;;>r otra parte, si l':Js padres y/o las ~ducadorCls no le dan 
impo!""tancia a las manifestaciones da la timidez, no solo 
ta~harán al niño de apático o in~úciable si ~o 9ue tenderán a 
dejarlo olvidado ~n su ~lugar de siempre''. 

+----·-----------------------------------------------------------+ 
: ó. ¿CUALES SON LAS CotJSECUEUCIAS DE LA TIMIDEZ? : 

+----------------------------------------------------------------+ 
Es de suma importanci~ que padres y educadores conozcan las 

consecuencias yue lleva consigo la timidez, con el objeto de que 
se conscienticen de 9ué es lo que podría suceder ~i no se dá la 
aten,.:iór. y ayu¿a adecuada al niño, evitando tener la creencia de 
~ue solo con el tiempo y la madurez. al problema desaparecerá. 

Entrs otras, las consecuencias son las siguientes: 

1) Hace difícil el conocer gents o gozar de vivencias 
potencialmente positivas 

2) Impids reivindicar los propios derscno5 
opiniones y valores 

3) Ttendsn a ser conformistas ~ a parecer meoiocras. 

expresar 

4) Sufren constantemente de sentimientos negativos como la 
depr-esi6:-:, ansied.::J.d, baja autoestima y soledad. 

5) Son más •Julnerables a las pres iones de sus pares y más 
dependient~s de ellos, lo =ual los nace mas 

susci:tptibles 
de b~ber, fumar ·1 ser r..anipulados. 

6) Reser•Jan y reprimen sus sentimientos na~ta e¡..plotar a 
•.1eces '3n fo:--:na 1,,• iolsnta. 

7) Sor. rer.uentes a pedir ayuda y solicitar aclaraciones 
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incluso cuan¿o las necesitan. 

8) Frgcusnt~mente los tímidos son objeto de incomprensión, 
pues se les puede tac~ar de frias y hostiles 

q) Para l';)S tímidos de~aparece el presente con la posibilidad 
de gozar el momento 

10) Pres~s en la angustia, no prestan atención a lo que les 
sucede en el momento, y por lo mismo no escuchan bien 
porciue sólo están conc~ntrados en su ansiedad 

11) Limita las evaluaciones positivas por parte de oLros sobre 
sus cualidades psrsonales 

12) La constante represión de sen!imien~os. emociones 
pensamient~s. tienen 9ue tensr en algún momento una ~alida 
o escape que puede ser: 
d) El alcah':ll 
b) Un ataque de agresividad brutál totalmente inesperado 
e) Oes~speranza que co~duzca al suicidio. 

T~do esto pareciera indicar 9ue no es nada grato ser una 
persona tímida, o bien tener un hijo, un amigo o un esposo con 
tales c3~actsristi~as. sin embargo hay 9uienes consideran a la 
timidez co~o una gran ~irtud o como un don especial que deberla 
culti 1Jarse, e incluso afirman que cuando la timidez es 
voluntaria y compatible con los objetivos personales, entonces 
ser tímido os hacer lo que uno prefiere con un mínimo de 
contacto e::;ocial. ¿Acaso S9 podría hablar a9ui de un egoismo"? 

Además la timidez hace ver a la persona como: 
Reservada, sencilla, mo¿esta, sofisticada, de alta clase 

si:ii:.:ial. discr~ta. introspacti 1Ja, precavida, cautelosa, pacífica 
y recatada entre otras cualidades. 

A~ui debe 9ntrar al buen juicio, tanto de los padres como de 
la educadora para no irse a ninguno de los ext1emos considerdndo 
a la timidez. ya sea como el peor da los defectos 9ue debe ser 
defini.ti.vamente srradicado o bien como la grdn virtud por la que 
hay c.iue luchar. 

Lo prudente es considerar qus cada persona es diferente y por 
lo ta~to 91 trato que se le debe dar también lo debe ser, con 
bas'3 .a las posibi l id,ad9s reales de cada niño. Se deberá. explorar 
al má~imo las cualidades positivas para a~i no luchar ferozmente 
contra las negativa~. sino simplemente opacarlas. 
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+---------------------------------------------------------------+ 

?) !QUE SITUACIOUES O FACTORES PUE:JEN PRO».,:'OC..:.F. LA TIMIDEZ? ¡ 
+---------------------------------------------------------------+ 

Es necesario aclarar que eKisten infinidad da causas que 
Pueden ~riginar la timidez, sin embargo, dada no solo las 
diTersn~ias individual9s, sino a las circunstancias sociales, 
económicas y culturales, no todas las causas tendrán com·:. efecLo 
la timid9z 9n todas y cada una de las personas a nivel m~ndial, 
nacion~l ~ rsgicnal, incluso a nivel familiar y escolar. 

Entre otras. sn general las causas pueden ser ~as siguientes: 

l. Tener un ten~sran~~to nervioso por herencia. 

2. C~rsncia d~ habilidade~ 

relacionarse con otros. 
sociales 

3. Constante~ cambios de ambiente, 
fraccionamiento habitacional. 

4. La soledad. 

necesarias 

ciudad, 

s. Etiquetar con o sin razón a un niño de ser tímido. 

para 

escuela 

6. Defectos físicos e incluso fealdad en cuerpo y rostro. 

7. Vivir o estudiar 9n un lugar de nivel económico, social o 
cultural distinto al propio. 

8. Torpeza m9ntal o psicomotora. 

q. Debilidad congénita (tendencia a ser enfermizo). 

to. Emotivi:!ac! y sucsptibilidad exagerados. 

11. Cumparación desfavorable con hermanos, parientes y 
compa~eros (y sn ocasiones favorable). 

12. Expectativas irreales con respecto a !a verdadera 
capacidad del niño. 

13. Cambios bruscos en las relacior:gs scciales fa.miliares, 
como el di~crc10, la s~paraci6n o una muerte. 

14. Escacez de vivencias sociales o interpersonales. 

15. Bajo nivel de autoestima. 



Il PARTE 
DETECCION PREVENCION 

Y TRATAMIENTO 
DE LA TIMIDEZ 



Il,I ASPECTOS GENERALES 
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·---------------------------------------------------------------+ 
: I I. 1 ASPECTOS GENERALES : 

+---------------------------------------------------------------+ 
Todas las medidas 9ue en este apartado se mencionan habrán de 

ser consideradas por todos los padres de familia y educadores 
indistintamente de 9ue crean o no tener hijos tímidos. 

+---------------------------------------------------------------+ :e. ¿QUE SE PUEDE HACER PARA DETECTAR QUE UN f<IÑD ES TIMIDO? : 
+---------------------------------------------------------------+ 

La m9j~r manera para detectar si un adulto es timido as 
preguntarle dirsctamente si se con~idera ur.a persona timida, sin 
embargo. tratando con pre-escolares, lo mejor es evitar al 
máximo el uso de sste término, para no eti9ueta.rlos. Lo óptimo 
serla ~ue padrss y maesiros en estrecha comunicación observaran 
la conducta del niño. 

Hay básicamente cuatro fuentes distinta~ de información para 
detectar no sol~ la existencia de la timidez sino el significado 
de ésta para los niños de edad pre-escolar y son las siguienLes: 

1) Encuesta da Timidez de Stanfor·d. (Detalladd en pregunta 13) 

2) Observa~iór. realiz~da por los padres, de la conducta del niño 
en familia y en la sociedad en general. 

3) La obs~r-vación 9ue realizan los maestros del desenvolvimiento 
del niño dentro dt:il ámbito escolar-. 

4) Test lúdi~o da timidez para evaluar indirectamente la 
concepci6n 9ue tiene el pre-escolar de la timidez. El Juego 
se llama: 

¿CUAL DE LOS DOS TITERES ES TIMIDO? 

Consiste en lo siguiente: Se le muestran al niño dos titares 
di~i~ndols que uno es tímido y otro no. Se la formulan una serie 
do preguntas y el niño debe responder a cada una señalando al 
titers correspondiente, por ~jemplo: ''la gusta j~gar solo' o '·no 
le gusta. hablar con lo~ demás'' j así sucesivamente. (Haciendo 
... 9fer~nc1a a <:-=>mo es 1,isto el tir.iido por lus damas) 

E'"~1:e t9st se ¡:iusde plantear· de disi. inta manera tanto por los 
padres como por los educadores si lo 9ue se quiere evitar es 
mencionar la palabra de ''Timide¿''. 
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Se pr9senta al ni7.o 2 titares, se le dicen las 

c;ira•.:tsristicas do cada uno ,. s9 le puede hacer cual<.¡1..1.iera. de 
las siguio::tntes ?:-eguntas: 

a) ¿quién te gustaria que fuera tu amiguito? 
b) ¿Cómo quién de estos dos !iteres te gustaria ser? 
e) lA cuál de los ti~eres crees tú 9ue t~ pareces más? 

Se deber! ~uidar 9ue las tres preguntas no se hagan el mismo 
día para que 91 niño lo v9a co~o parte de un juego y no como un 
serio interrogatorio. 

La creatividad de los padres y educadores deberá entrar en 
juego p~ra hacer de estos dos títeres unos personajes dentro de 
la dinámica, ya sea familiar ~ grupal, con el objeto de que el 
niño 1Jaya to1T1anúo confianza y se e>o.prase lo más sinceramentl::l 
posible. 

+---------------------------------------------------------------+ 
' 9. ¿QUE SE PUEDE HACER PA'IA PREVENIR LA TIMIDEZ EN UN Nlf:iO? 
+---------------------------------------------------------------+ 

Para sl logro ds este objetivo se puedan considerar cuatro 
aspectos funda~entales: 

a) Querer y enseñar a 9uerer: ha=e referencia a toda muestra de 
amor y afecto. 

b) Compartir y enseñar a compartir: signi~icd ofrecerse a si 
mismo y estar dispuesto a recibir lo que ofrecen otros. En el 
niño 91 compartir smp~zará con cosas tangibles como sus juguetes 
o sus útile~: a madida que pas9 ol tiempo el compartir se irá 
e)(tendiendo a cosas intangibles como: una conversación. una 
alegria o una tristeza. 

c) Atre9erse y ensefiar a atrevers~: significa estar dispuesto a 
tomar riesgos alentando acti 1Jidades con el fin da alcanzar un 
objetivo deseable. Para lograr éste, los niños deben confiar en 
sus cuerpos, sentirse hábi 11:3s, fu.e1·tes t capacus. Es impar tanta 
aclarar que ésto no significa exponer a los niños a acciones 
pel:igrosas. 

d) Libsrtad ~n la e)(prgsión de sentimientos: brindar al niño la 
oportunidad de eY.presar francamente sus emociones negativas, 
tales como ta ira ante alguna frustraci6n o injust.icia. Si al 
niño no goza de libertad fara expresar su ira contra e¡ blanco 
legitiMo. er.tonces la orien~ará an dirección e9uivocada, hacia 
sí mismo, lo cual disminuye su autoestima. Cabe aclarar que no 
se trata de alentar al niño e decir palabras obscends, sino de 
reconocer su d~recho de dt:!cir: "estoy er:cjado" o ''me dá ~ol'"aje 
qug solo eo::-:.:uchss a :ni hermana". 
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La timidez ~s agravada cuando padres o profesores evalúan la 
conducta de los niños tímidos como mejor que la de los niños no 
tímidos, rsforzando d9 esta rl'lanera una conducta pasiva y 
callada. 
+------·---------------------------------------------------------+ 

10. ¿EXISTE ALGUN METODO PARA TRATAR LA TIMIDEZ? , 

·---------------------------------------------------------------+ 
De igual manera que se propone 

también e~iste una terapia para dar 
sobr~ ~oclo cuando ésta se convierte 
for~a e~tre~a de timidez. 

un mét~do de prevención, 
tratamiento a la timidez; 
en agorafobia, que es la 

La terapia consiste en hacer avanzar al paciente ~n paso a 
la vez, y a su propio r itmc. Dar un paso mds allá de la puerta 
una y otr3 •iez, hasta que se ~!9nta cómodo; luego da y practica 
el segundo paso hasta que finalmente consigue llegar hdsta el 
buz6.~. luego a la esquina y finalmente da la vuelta al mundo. La 
clav"3 consiste en dar un paso a la vez: la ansiedad disminuye 
grad~almente 3 medida que comprueba que ~a superando las 
sucesi 1Jas etapas sin que suceda ninguna ca-cástr·ofe. 

El padre deberá tener en cuenta estas ·~onsideracionas al 
tratar de enseñar a su hijo tímido a asumir riesgos: sea para 
jugar a la pelota ~ para aprender a bailar. 

Suele suceder ~ue el único paso dificil es el primero: 
logr:1r que el niño le 1iante la mano, diga "holaº, sKprese su 
opinión, se integre al juego. Suparuda osa acción tan llena de 
ansiedad, comenzará a ~Kperimentar el placer intrínseco de la 
actividad y a partir de a.lli el ca.mino se vuelve llano. Es 
conveniente que el adulto practique con al niño esa acción 
inicial, asumiendo cada uno los respectivos roles, e incluso que 
re~licen ur. ensayo general. 

Es C':ln 11eni~nte tar.ibién pre:niar los esfuerzus del niño, 
elogiar los primares pasos, por pequeño~ 9ue sean, y comprender 
cu4los son l:ts fu~ntes del miedo, es decir. visualizar la 
situación con ojos inlantiles. 



II.S EL PAPEL DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 

1 
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+---------------------------------------------------------------+ 
: I!.2 LA LABOR DE LOS PADRES DE FAMILIA i 
+---------------------------------------------------------------+ 
+---------------------------------------------------------------+ 
: 11. ¿QUE FACTORES FAMILIARES PUEDEN DAR ORIGEN A LA TIMIDEZ? ' ·----------------------------------------··----------------------+ 

Por ssr la familia 91 primer ámbito sociabilizante del niño. 
se podría decir que la timidez surge en el hogar, sin embargo no 
es fácil señalar cuáles factores 9Specíficd~ante originaron la 
timidez. oues mientras cierta experiencia puede ser 
significativa en la vida temprana del niño 9ue llega a ser 
t {mido. puede ser ciue un hermano o una hermana de la misma 
familia. no s9 •Jea afectado por el mismo incidente. Sin embargo 
se pueden observar patrones interesantes de timidez dentro de la 
ra~ilia en cuatro áreas q~e son: 

l) LA AUTOIMAGE•l DEL Nil<O T!MIDO: 

Hace relación -.:':In la autoestima. es dEicir. con ia manera en como 
el niño se e•;alú::i asimi~mo en relación con los compañeros 9ue le 
rodear.. 

2) EL ORDEN DE MACIM!EtHO DEL MWO: 

Muchas investiga-.:iones afirman que el orden del nacimiento de 
un chi-.:o "Jn •Jna familia, tiene multitud de consecuencias 
psicol6gicas, sociales y vocacionales: para emprezar los padres 
est~n más ansiosos y preocupados por la salud y el futuro de sus 
primogénitos ~ue por los hijos ~ue nacen posteriormente; fijan 
en ellos sus mAs altos ldea!es y por lo tanto los pr1mogén1tos 
tendarán rn.is a esforzarse, a buscar el suficiente talento para 
cumplir las f?l9tas fijad.:i.s por papá y mamd., enlences experimentan 
un grave !entimisnto de inadecuaci6n ~ baja autoestima, es por 
est::. razón y ?Qr la que se mencionará a continuación 9ue se 
expl i 9ue el hecho de (\Ue a pesar del gran apoyo 9ue se dá al 
primogénito, éste llega a tener mayores probabilidades de ser 
tímido, yue las 9ue ti'3nen sus hermanos. 

La ~t~a rezón ~s la siguiente: el primogénito tiene un~ 
desventaja s':lbre sus hermanos mer~ores, sobre todo si éstos 
vienen despu~s de varios años, 9ue es ~us éstos ~ltimos aprenden 
a d~sarrollar más ~f'ecti1Jas habilidades interpersonales, pues 
co~o simpl~ sobrevivenoia social, tienen que interrelacionarse e 
incluso defenderse de sus hermanos mayores 9ue son más fuertes 
e inteligentes. 

3) SENSJ9ILIDAD DE LOS PADRES HACIA LA TIMIDEZ: 
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Hace refer~ncia a la habilidad de los ?adres para detectar la 

timid9Z en sus hijos. Se puede decir 9ue en &enerdl las madres 
son 1T1ás s~ns'ibles a detectar la timidez de sus hijos, dado el 
mayor contacto que tienen. 

4) T!MIOEZ EN LOS PADRES: 

Se ha comprobado que e! 70% de la~ veces, !es ;>adres tímidos, 
v~ se~ u~o u otro, transmite~ a sus hijcs la timidez. 

Otro fact-:Jr muy i~po:--ta;"";te a considerar con ra!::ipecto al 
origen de la timidez dentro de la familia es el estilo de 
crianza que utilizan 1-:::s padr5!s. Generalmente ss ...itilizan tantos 
in4ti::dos de cria:'1za c:Jmo hijos tienen, sin embargo se pueden 
clasific~r en tr~s 9sti!os b~~i~os: 

! ) ESTILO PERMIS!t...'Q: 
Suelen ser arna~lementi; negligentes e inconsecuentes y por 

e~ta razón pueden transmit:r a su~ hijos la sensación de que no 
s~ prsu~up3n de ellos, !o ~~al crea sentimiento~ de inseguridad 
v pcr lo tanto tir.idez. 

2) ESTIL~ ~UTOq!TARl~: 
Sor. los qus t!.enden :3 asegurarse de que la buena conducta 

los haga quedar bien con las demás. as decir, les preocupa en 
gran medida la ~valuación de lus ~xtraños. e incluso más que de 
la mis~a familia. Esto promu~ve la timidez. 

3) ESTILO RECTOR: 
Es ac¡uel que tiene mayares oportunidades de generar 

seguridad y autoi:<Jr.fiaru::a e:; el niño porque han sabido educar 
con e~igencia y comprensión hacia la libertad, y por lo tanto es 
el mótodo ~ás ~factivo para prevenir la timidez. 

A cent i nuac i ór: se presentan a manera de cuest ionamient os 
aleunas pistas para que los pedros puedan identificar alguno da 
tu~ ~actores que puedar1 fomentdr la timidez en el ni~c: 

l. ;.ESTE NH11J ES OBJETO DE BURLAS O CRITICAS CONSTANTES POR 
Pf.RTE DE OTROS INTEGRANTES DE LA FAMILIA, LO CUAL AUMENTE 
SU SUSCEPTIB!L!DAD? 

La ~av~ri3 de l~s p~drss saben 9ue es ~ntre hermanos donde se 
dan la mayoria d9 los pleit·=s en los cuales el más fuerte gana.. 
Aun~lH::t n~ '='i p:-ud-=nt~ i~ter•;snir en las peleas ent.re hermanos, 
!os o~drss ~ienen derechc ~ hacerlo cuando la pelea es desigual 
Q pucade r~sul".:ar pe:-judii:ia! para uno de los niños. Además, 
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tl~nen 13 ob1igaci6n de enseñar a sus hijos a no denigrar ni 
lnsul t~~ a los demás, aur.~ue sean hermanos o hermanas. 

z. lYAY ALGO QUE AVERGUENCE AL NIÑO, POR EJEMPLO: MOJAR LA CAMA? 

No se debe añadir castigos ni regaños a la verguenza que siente 
e! .... ir':>. t..~ que se d9be hacer es cons...tl tar al pedies·tr·a Y 
conseguir ayuda ~ara el ~iño. 

3. ¿ES ESTA "VERGUENZA SECRETA UN ARMA EN MANOS OE OTROS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA? 

Un ~i?io -tí~ido tes dijo alguna 1;ez men~ionó que su hermana. 
sieMpre lo amenazaba ccn decirles a sus dmigo~ 9ue el mojaba la 
c~m~. si n~ ~acía todo lo ~ue ella le p8dia. 

4. ¿EL NIÑO 
MIEMBRO DE 
NEGAT!VOS, 
DE T!~!DEZ? 

ES CALIFICADO DE 
LA FAMILIA? ¿SE 
PERJUDICIALESPARA 

TIMIDO POR LOS PADRES O ALGUN 
LE APLICAN ETIQUETAS O APODOS 
SU AUTOESTIMA O GENERADORES 

Los r6tulos n9gat ivos pueden tenE::lr consecuencias de largo 
alcance. No deben usarse ni p~rmitir que otros lo hagan. 

5. ¿YAY ALGUN PARIENTE, AMIGO '.JE LA FAMILIA O VECINO ADULTO A 
QUIEN EL MlÑO VE CON FRECUENCIA Y QUE DE ALGUNA MANERA FOMENTA 
SU T!M!DEZ? 

Los cadres d~ben saber detectar esta situación y sobre todo 
poner!e un :emedio a la situación. 

4-------------------------------------------··-------------------T 
! 12. .¿COMO PUEDEN LOS 
iPERSONAL OE CRIANZA O 
lHIJOS? 

PADRES DE FAMILIA SABER SI SU METODQ ¡ 
EDUCACION FOMENTA LA TIMIDEZ EN SUS ¡ 

' +---------------------------------------------------------------+ 
Los }-13 dres pueden guiarse 1 ref: e.< ionar con las sigui entes 

preguntas: 

- ¿Sov demasiado perrr.isi•J'J o autoritario con este niño en 
?articular? 

- ¿Ls demu9stro suriciente~ente mi amar? ~Debería brindarl~ más 
mi~~s y a~razo~? 

- lC•Jár.d'J f'ué la última vez que tu.ve una con~Jersación en serio 
1.!or: él? ¿Cuándo fué la última vez c¡ue lo escuché con toda 
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atención"' ¿Mantengo abiertas las 1 í.neas de com ... inicaciOn, le doy 
seguridad c:!e que pus de hablar conmig::.? ¿Al lant.:. la libre 
e>< presión? 

- ¿Desaliento el abuso de actividades solitarias tales =orno la 
televisión? 

- ¿Oi:tdico algú.n fl'IOmer.t-:> dsl día a brindarla mi plena atem:.ión? 

- ¿Demuestro sspecial interés en sus c~mpleañúS y utrds 
ocasiones en \35 qu~ los ni~os se sia~ten impcrtantes1 

- ¿Le ir.~~iro confiar.za de man~ra tal que sepa que puede contar 
con~igo y ~or.fiar en lo~ dem!s? 

- ¿Le ense~o a s~r to~erante con sus pr~pios errores o fracasos, 
enssfiándole a ~clerar a las demás? ~Le ense~o el valor de la 
singularidad individual? 

- ¿Aplicc la dis=iplina de manera ta~ da brindarle la sensaci6r' 
de seguridad, sin lesionar su dignidad? 

- ¿Transmiten ~is medi¿as disciplinarias un mensaje ds amor y 
comprsr.s i ón? 

¿Le doy ~i hijo la seguridad de lo amo 
1'inoondicionalmente''? 

- ¿Son realistas mis e~pectativas con respecto a la conducta de 
mi hijo? ¿No estaré er.igiér.dolo L.:.r:a conducta propia de un 
adulta? 

- ¿Hago lo posible para que ~i hijo se sienta seguro, sea 
independiente y asuma responsabilidades? 

- ¿~is expectativas son reali~tas? 

- ¿Refuerzo su eonducta tímida al i~ualar reserva con buena 
conducta? 

- lLa prof~~ora refuerza su conducta ~im1da por la misma razón? 

- ¿Algún niño abusa de m! hijo? Pregun:arle a la maestra. 

- lEYiste alguna a-::ti 1.'idad a la cual mi .hijo no se adapta. 
por~ue cr~e ~ue no sabrá hacerla bien? 

- ¿La profesora alienta a ~i hijo a inter.tar cosas nuevas? ~Lo 
pre~ia -::uar.do él lo hace? 
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- ¿La ?r~;esc~a sabe percibir la ti~idez? ¿Trata de integrar 
grae-iu:it'."''3::"tB a mi hijo? 

- ¿Lo lleve d tiempo al cclegio? 
- ¿E'><ists algc 9•..1.e !s dé •JargUenza? 

+---------------------------------------------------------------+ 
13. ¿EXISTE ALGUl~A FORMA ESPECIAL PARA DETECTAR NO SOLA LA , 
P;tESENCIA SlMO LOS FACTORES C::UE CAUSAN TIMIDEZ EN EL NIÑO? , 

+---------------------------------------------------------------~ 

Sí, y es la ar.cuesta de timidez de Stanford. El objetivo de 
fst9 ss diag~osticar 9n la persona el nivel de tiraidez y c6mo 
afecta en su vida diaria. 

Sin embargo esta 9ncussta sOlc p~eds ser aplicada a los 
niñ-:is por los. esp'3cialistas prepa.-ados pa1·d ello, 9ue pueden ser 
el ?edagogo o sl psicOlogo. Si n=i se hace de esta maner·a, los 
resultados de la encuesta p-;,drian ser mal interpretados y por lo 
t.;i.nti:i no se cor.seguirta ayudar al ni'ño. 

·---------------------------------------------------------------+ 
!a. ¿QUE RECO~ENOACIO~lES PRO.CHCAS SE LES PODRIA DAR A LOS 

\ PADRES ºARA PREVENIR 'f COMBATIR LA TIMIDEZ? : 
+---------------------------------------------------------------+ 

Est~s recomendaciones se darán en dos niveles: 

A) 03ndc criterios educativos a los padres. 
B) Sugiri9ndo recomendaciones prácticas en relación a la 

s~clabiliza~ién y slevaci6r. de la autcestima y seguridad del 
ni?io. 

A) CRITERIOS EDUCATIVOS: 

t. El n~cesario contacto fisico: sl contacto fisico y el amor, 
no sólo van l 1gados directamente a la seguridad, sino que 
co~·s.t i. tuyen una necss i dad humana que na desaparece a ninguna 
edad e incluso también está directamente relacionada con una 
b3S9 ~i~16gic~ que es la conservación de la salud fisica. Este 
punto hace básicamente referencia a las caric;,,as. 

2- ~3nt9n~r líneas abiertas de :~mUnicacién entre padres e 
hijo~: esto hace reTerencia no sólo a permitir 9ue el niño 
~Y pre~?. 1 i. br-ernent e sus p9nsam i en tus, e::ic.c i onss, sent i mientas e 
inquietudes. sir.•.J que también los p&dres comunir:;uen sus 
ev~eri9~c:as p9rsonales y Tamiliares cuando sea oportuno. 
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3. EKpresar un amor in~ondicional: es decir hacer sentir al niño 
9ue siempre se~~ acepta¿o y querido a pasar de sus 
ec:¡uivocaci?nes. 

4. Ois~i?lin-9. '.:on amor y comprensión: se deber, considerar dos 
premisas muy importantes. c¡u1;3 sor.: 
- Los lími~es son nec~sa~i~s para que ~l niñv se sienta seguro. 
- La disci~lina eYcesiva, au~aritaria y por lo tant~ injusta, 
pro~oc3 9ue e! ~i~c piense ~ue la autoridad patarn~ es justa. 
'-lUe l':!s C3:stigos sor. rr.er~cid:is 1 que pLir- lo tanto él es malo. 
Est~ disn1i~uy9 ~l nivel d& aut~es:ima. Es por s~ta rdz6n que las 
medidas de disciplina han de tomarse de manera tal que respeten 
la dignidad del niño y que S9an de car~cter priva.do e 
indii.•idual, 95 d9cir. Frübll;!ma se ti-ata única 
e~ctusi1~~~e~t~ se~ el ~;i~-:: qJ9 Ji~16 la r3gla. 

5, lr.sulcar la toleranc!.a: los prs.;uicios que c,}l.is"..en deniro del 
hogar, f''.Jm9nt:in la. ti~ids::: por~...ie d trauós da eilc.s. los niños 
aprende:. qu9 1 as F9:s-::nas, i :i·..: l us':I sus ~eres qul':!r idos, t ianden a 
i;waluar .:i lo~ demás, es decir. se fortdlece en al niño la 
sensación de que el mundo es un tribunal donde él !:>Srá juzgado 
por los d9más. tr.te ésto, los padres mediante s~ ejemplo, deben 
inculcar la caridad en ~l niño, es decir ens9ñarle a pensar 
primero en la inocencia que er1 la culpabilidad, visualizando los 
errores ajenos a la luz de las circunstancias, sin atribuirlos 
necesariam~nte a una ineptitud. 

6. Prestar atenci6n al nifio: significa que si el niño exige 
ateneién y 91 padre en e~e momento no ld. p~E.lde pr ostar, é.sto 
d~be responder explicando el mo~ivo de no cumplir su pedido y 
ad9más debe enseñar al niño a interru~r~r amablemente y esperar 
respue~ta, en lugar de precipitarse a explicar su nece~idad. 

7. El'pectati1J:ls re:ilistas: si las expec:ativa'"' son demasiado 
altas. ~l niño estará condenadc al frai.:aso 't el padre a. la 
decePci6n. Si sun baj'Js, el desempeño del niño será inferior a 
lo ~ue su ca~acidad puede dar. De esta manera se alienta su 
dependen-::ia y "cuanto más Sl:l alienta ld dapt1n-:iencia !:!n el niño, 
más se alienta su timidez", 

e. l\lentar la independencia ·t 1g responsa.,i l idad: ambas 
cualidades se e:isañan ¿9 rr.a.nera simultánea, a iravé'S .Je 9ue el 
~i~o a~renda poco a p~c~ a to~ar decisiones, a participar en 
acti'Jidades del hogar, a ocuparsei de su persona o ayudar a quien 
lo requiBra, sobre todc a niños pequeños y a.si se desarrolla en 
e 1 niño el s~nt ido de su prcp i a capacidad. La mejor manera que 
el niño haga algo, es hacerl~ con él, y lueg~ cuando ya es capaz 
de asumir la rsspo'"\sabilidad, se le ¿alega por completo. 

q, Brindarle 0portunidad9s sociales: tener las puertas de la 
casa abiertas para las amistades, permitir salir de casa. 



24 
inscribir al niño sin forzarlo a ~lasas extraescolares Y que 
fomenten la autoest inia antes de ser caUSd de ver·güenza, miedo o 
desengañ?. 

10. Prgparar 31 niño para enfrentar no sólo los fracasos, sino 
también los á~itos. 

tt. Ens~ñarlos a tomar ~iesg~s. 

12w Evitar el uso de ''eti9uetds''. El es ''el mejor'', el 
1'flojitu", etc. 

13. Enseñ~rles a disfrutar de su propia compañia en soledad; 
"3~1;~ ... ecoMsndac i 6n podr id parecer ir.necesaria, !::i in embargo. una 
c!9 l~s ?~H·adojas cie ld. timidez es que algunas dependan de 
terc~ros y ~nhelan la compañia de sus pares hasta un grado tal 
~ue se acercan a los demás. por ~rand~ que sea s~ miedo, pero lo 
hacen con e~ces i 1 • .'a agre!::i i vi dad. como o..:¡uer i~ndo demostrar t;ue no 
m'!ces i tan de los. dtlmás, y esto pr<.1voca que lo~ cechacen. 

B) RECOMENDACIONES PRACTICAS: 

- Observar al niño mientras jueg~ con otros, a rin de detectar 
actitud~s incorrectas. 

- Si el niño es rechaz3do por los demás. hat 9ue ir a las 
ruantes y preguntar .3 qué se dubs 

- Los padr95 (sabre todo los tímidos) deben pasar revista a sus 
pro~ias habilidades sociales adquiridas, explicar la conducta 
que consideren corr9cta e incorrecta y explicar el porqué. Para 
enssñar al niño el idioma de la amistad hay que practicarlo 
diariamantu en el hogar. 

- Enseñar al niño a formular preguntas abiertas, más que 
preguntas cerradas que requieren respuestas de und o dos 
palabr3s. 

Enser.ar al niño los saludos de bianvanida y despedida 
habitual~~. como "Hola-Adiós". 

- Ense~ar al niñ~ a reir ~uando algo la resulta gracioso. 

- No vestir dl niño ds man~¡a distinta ~ue sus compañeros ni 
hacerlo llegar tarde al colegio o a o~ro tipo de compromisos 

- Recibir nu~has visitas en la casa f lle~arlos de visita lo mAs 
!-J<;ici.b\~. 

- Alentar el d~sarrollu de la destreza fisica requerida en los 
de?or·tes de ec¡ui po. 



- Que el C.Jadre le o::ua~\te a su hijo sabre sus pra.=iios problemas 
-.:::uando 9ra chic~~ c¡=.ié i;:<;Jsas no sabia. hacer, o le dabdn miedo, '/ 
c6TT10 las superó· 

- Que el niño pr3ctique a mirar de frer.te a su interlocutor 
mier.tras habla o '3scuc:ha. 

- Ll~var 3 los niños a ur. par~ue, un bosque, un museo etc. 

Se puede im:i":a~ a un amigo a venir a casa con su nijo y asi 
facilitar una r1;1lación del niño con uno solo. Mo conviene 
formar grupos ds tres, porque si ~on pequeños, se juntan dos y 
se 3p.:;ir"t~n dsl .+:s .... cer::i. 

- ~l2nt.:;ir a los n!~cs ~ 9~pr9sa~s9 ~~n ,oz alta y clara a fin de 
hacerse snt9~d€r. 

- IJbssr•Jar 135 situaci.~nes soc!ales q\..:u .Jive el niño desde su 
punto d~ vista. ~n ocasiones, ''sentarse ~n la alfombr·a'' con él, 
físicamente, para hablarls a su misma altura, no siempre desde 
arriba. 

- Hablarle de lo que uno si~nte, piensa r valora, Y de lo 9ue 
uno hace mientras el niño está en la escuela y alentar al niño a 
hacer lo propio. 

- Cuando 59 hac~ u~a pregunta, aguardar la respuesta, no 
contestar uno mismo 

En términos generdl~5. se requiere da un plan de acción 

dirigido a mejorar las habilidades soclales del niña a 

!"educir su temor de ser '3Valuadc (y rechazado) por los demás. 

Eso se logra ~sdiante el mod~!o de conducta, la instrucción oral 

v brindándole la oportunidad de practicar la sociabilidad. Al 

mism'::I 'l:iemPo 5':! debe- reforzar la autoestima ·¡ la seguridad del 

ni~o. haciéndosele entender· que Es le quiere, pase lo que pase. 



II.:3 LA LABOR DE LA 
EDUCADORA 
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t!.3 ~A ~ABOR DE ~A PROFESORA ¡ 

+---------------------------------------------------------------+ 
La eMte:-isión d9 este inciso es más corta, no por9ue su 

il'lpor-tanc!.a ~e.a :nenor, sine porque la :na,:;:-ia de las 
indicaci•.:mes que se le dan a los padres pueden ser "ªmbié1i 
co~siderados p~~ ~a ed~=adcra, esto significa que es 
indis~gnsable ~ue és~a lea ~o correspondiente a la labor de los 
padres de fa~ilia y n~ s6lc p~r interés propio, sino con el 
objeto de ~ue pueda orientar a los padres de sus alumnos. 

: ~5. ¿QUE ASPECT'JS CCt! ~ESPECTO A L~ ORGANIZAClON O 
! ESTRUCTURACION DE LA CLASE DEBE 70MAR EN CUENTA LA PROFESORA 

PARA PREVEtllR Y/O TRATAR LA TIMIDEZ? 
+----------------------------------------·-----------------------~ 

El evceso de estruoturaoiln ah~ga 1~ independenci~. su faltd 
"'ro\.•aca caos y atemoriza al ni?:o tímida. Una estructuración 
lfloderada t:rea un a!T,bie:.te preds=ibl~ 9n el cual el nLño posee un 
rol estable, y donde las siguien~es normas producen resultados 
dss~abl9s-. 

-¿E~ists un plan de lecciones diaria? 

-¿Se r~alizan actividades en grupos pe9ueños y también en 
pareja, coma parte de juegos y actividades estru~turadas en 
9C!Uipo? 

-¿Cuáles sen las norl':'las del aula. q~ié su~ede si son violadas? 

-¿E~iste en el aula un ambiente destinado a es~imular la 
curiosidad del niño? 

-¿La prolesora controla su clase? 

-En el momento de entrar al aula ¿les niños ya tienen alguna 
acti~idad ~se sientan a espJrar qua alg~ suceda? 

-¿Se les per~ite ~ los ~iñjs elegir entre una ser!e de 
actividades razonables? 
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+---------------------------------------------------------------+ 
~ 16. ¿DE QUE ~ANERA PUEDE LA PROFESORA DETECTAR CON PRECISIDN , 
: LA TIMIDEZ EN UN N!ÑO? l 
+-------------------------··-------------------------------------+ 

Esta •;a a ser una labor conjunta con los padres, pudiéndose 
apoy~r en l~ encuesta de timidez da Stanford, sin embargo nay 
algu~os factores 9specificcs del sal6n de clase 9ue la profesora 
?:.ted:? cor:sider3r- / s:;n: 

-¿Es renue~te 3 iniciar und con~ersaci6n o actividad, aportar 
idqas, ofre~erse a hacer algo o preguntar? 

-~~s r9nuents 3 est~ucturar situaciones ambiguas m~diante 
pregu:¡-1:..:is. no:--~as o el reordenarnier.t':J físico de los elementos? 

-.!,Es 'llás re~uent'3 9ue !":>s niñas ncJ tímidos a hablar con sus 
condiscípulos. permanece mAs tiempo en silencio, interrumpe 
n19nos 9•.Js otros niños? 

-¿Es incapaz de manejarse en situacicnss permisi·;as, por ejemplo 
una riestd? 

-¿H~ce menos ademanes ~us otros niños? 

-¿Presenta proble~as especiales cuando las paütas de ccnducta no 
son -:taras? 

-¿P:1.sa m~s tiempo E:1n su asiemto ·1 no se levanta a dar vueltas y 
a habla; -:en l~s demás niños? 

-¿M·..1~st;3 ;o-ayo; ~cndsr:cia ::t =.bedecer 6rdt:Jnes sin cuestionarlas y 
es rdro c¡u~ haga travesuras? 

+---------------------------------------·-------------------------+ 
!7. <DE QUE·MANE?.A LA PROFESORA PUEDE SABER SI SU ESTILO 
PERSONAL DE EOUCACION Y ENSE'1AMZA, FDY.ENTA LA TIMIDEZ? , 

+---------------------------------------------------------------+ 
Para ~sto, sxiste una guia de 10 preguntas que or~entarán a 

la profssora a conocer su sensibilidad a las necesidades de los 
alumnos: 

l. lD~stac3. a los niños de manera tal c¡ue se sienten incómodos 
sea ~ara criticarlos o elogiarlos? · 

2. ¿Acostu~bra a hacer comparaciones sntre un alumno y sus 
hermanos inteligentes~ 
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3. ¿Se esfuerza por dismi:1uir !a frecuencia de situaciones 

tnnscss~ri3s v r~t2nclalnH~t9 psrjudiciales come ~or ejeruplo 
in11itaci-:ines a fie~-tas 'i:JG r.c incluyen a todws los niños? 

4- .!.Ctmtrola la clase? 

5. ¿Suele perder los estrib'js? 

b. ¿Son realist~= l5s 9".(pe::tati·.as con cada niño? 

7. ¿Permite ~ue !os ni~cs se bur·len de otro~? ~Permite que un 
nir:i:i s~a <:Jbjffh: ~e abusos por parts de •Jarios'? 

6. ~Alit:!nt3 el t3jercicic ¿9 libertad da e1<:prtJSi6n? C.Ai.ienl.<i la. 
par~!~!pac:.6~ de tudcs les ~i~~s. csdibndoles democráticamen~e 
la palabra? !O por el contrario sieraprs cede ld palabra a 
a lg11n'.JS p~'::<:IS alumnos? 

o, ¿Hay un ch~uo emisar!~ en el aula? 
Si h~y un ~iffo a quier1 la profesora critica o regafia con 

fre~uencia, ·¡ si 4-sts o sus compañeros tier1en la. ~ensación de 
que la prof'Jsor~ :-io lo oguiere, es posible 9ue ese niño sea el 
chivo emisa!"' io. La buena educadora Sf:l da cuenta cuando tiene 
?rsjuicios cont!"'a dlgún niño y resi~t~ ld tenta~iór. de abusar de 
él. La solución más sana al problema consiste en sincerars~ con 
el director y pedir' que pasen al niño a o:Jtra clase. 

10. Fjnalmente cabe de-..:ir c;ue el número da alumnos determina 
pr~-::t icam9nte ha=ta que punto la profesor·a está en uondicione~ 
d9 avuda~ a tos niños qu~ dBmuastren timidez, 

+---------------------------------------------------------------+ 
' 18. ¿QUE RECOMENOO.C!m~ES PRAC7ICAS S!:: ;,_E PODR!AN DAR A UNA 
: PRO~ESORA PARA PREVEl1IR Y TRATAR LA TIMIDEZ? ; 
+-------------------------- --- ---- ----- - ------ ---------··--------+ 

-La ori:Jf''3sC'ra dBbe saludar a cada n~ño i.ndividualmente, 
1 lart!!ndolo ?or su nombre ya sea al entrar a id escuela. al 
en~rar ul 3~le o ~1 ~star sn filas. Debe preguntár~&le u6mo es~á 
v hac9r" '!llgún com<::!ntario sobre su aspecto personal. Esta muestra 
d~ ~t~n~i6n pcsiti~a t1~ce qu9 sl ~i~o se sienta importante. Al 
misil'.-::> tiempo, la prof9sora a 1:erigua con ~ué ?ie se levan~ó el 
ntñ~ ~sa n3r'.ana. 

-L~ pr~f~~or3 debe mirar a! niñc de frente al sdludarlo y uada 
t."9Z ~ue le dirige l¿ p-:113.br:i en c!.ase. Ads:r.ás de ser una muestra 
de at9r.ciór~ p';lsi'4:iva. enssíla al niñc a rairar de frente d los 
demás. 
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-Al habl.:ir con los niños. la prorssora debe bajar su estatura: 
con ~s~ rtn debe ~enta~59 en cu~lillas o ~n ~ria silld baja. 

-Debe sentirs~ c6~oda ¡ S":>nreir con frecu~ncia 

-L3 Pr~fes":>r3 sensible invita, no ordsna al niño a participar. 

-Debe permitir que !os niñcs observen a fin de adaptarse a una 
situación nu9va. 

-Genera ur,3 ser.saci6n de ca!idaz y respeto y controla la clase 

-La profesora sensible a las susceptibilidades de los niños, 
sobre t":>d':' de los t ! mi dos, nunc:t critica d un niño 
individualmente~ ~abe cuando conviene o no conviene destacar a 
un niño cohibido por cual9üier razón -incluso para elc.giarlo- en 
pres9ncia de sus com~añercs. 

-Por ot~a parte, la actividad grupal as una ocasi6n en la cual 
la mavorid de los niños desean recibir dtenc16n parti~ular y no 
les rnol~st~ se~ d~stacados. ya ~ue tod~s particip~n y la timidez 
desapar~c~ cuando el niño tiene algo que compartir. 

-La pr~f~5ora no debe refor·~ar la conducta timida brindándole 
exc'dsiv-3 atenci6n al niño a solas, por que la timidez puede 
convertirse en un rec11rso para llamar la atanci6n. 

-La profesora debe percibir cuando un niño necesita atenci6n 
esPl3t:ial. a1:r·'3~rlo gradu~lmentE:I al grupo y alentdr luego su 
particlpaci6n y su se:isibilidad a los demás niños. 

-Finalrr.ent9, la profesora debe cumplir amoro5amente con su 
1,,,•ocación profesional: LA DOCENCIA. 

- A continuaci6n se presentan una serie de actiuidade~ grupales 
que favo~ecerán le in~egraci6n del pro-escolar tímido a su 
salón. 

! . RUGE, LEON, RUGE - PITA, TREN, PITA 

Para romper el hielo cor. un grupo de niños que parecen 
inhibidos v POCO :ntsresados, házl~~ sentirse menos 
autoconsc~entes rugil:md~ como un león 'I después haciendo el 
s-:inido de un t!'"en, como una pe91.1~ña lCJcomotora. 

«Todos somos unos l~ones en una gran familia de leones y 
"t9r.9mos un c•Jncurso para ver qui.;n puede rugir más fuerte 
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Cuando yo dig:1: irugs, lsén, r:.igs!, quiero :>ir s.J r1.1gido 
~ás f'uerte » 

Despúes hazlos mo·:erse en fila alrsded:>r del sa.l6n, cada chico 
co~ u~a mano en el hombro del chico que va delante de él. Sé t~ 
91 principi•J de la .,.lo~o~ot~r·a g:r-ande:o. Comienza despacio, 
rn<::i1Ji4ndote en ci!"'culo, pi tand~ y haciendo otros ruidos del tren. 
Cuando rsgreses al punta de partida, vete a lo cola del Lren 
para i::on•Jertir~-e en el 0.ltin-:; vagCn, mientras el niñú .:¡ua quedu 
de primero hace de l:>CO~c1ora. E: o ella dsberá pitar t SOndr un 
oo<;::o ~ás fuert'3 ·¡ ;io 1.'';lrse un peco m:i.s rápicio. Sigan dando 
•1ue1t:as h~sta 1us t~dos h:i¡ an hecho de l~comotcra. Terrni11en con 
u~ desc~rrilamie~to ~ «~odos ~e cae~». 

T T ':IEJAR QUE SALGC OTRO YO 

2!~be"rdo considera c¡U•.3 :a B"Ct:lS.i'...'a. a.utopreocupación se puede 
eli~in~r arreglan:.:!'...'.' >:Qndi'.;iones ~n las ~ue los niFíos puedan 
e;cpresa.rsc por medie de ·::itra voz. otro yu. Invest. igaciones 
demuestran que las más~aras y lc.;s .:li ~fraces libaran ta conducta 
n':lrmalm'3nte in'1ibida y restringida. Si el ambiente que usted 
aye;da a cre3r anima la tlxuberancia alegre y juguetona, las 
S}l'presiones abit:Jrtas de emc.ción y les sentimiem:c.s tiernos, 
ent~nces el anonimato ayudará a que aso suceda. (sin embargo si 
son permitidos ju~gos hostiles y agresivas, estallará una 
situación infernal). 

Suministra máscaras o pida que los niños las fabriquen con 
~'.Jlsas de papel e papel maché. Ten a mano ropa 1,,11eJa para 
utiliz3rl: c~~'.J disfraz a la hcra de vestirse. sspecialmente 
par-3 que l us niños pu13dan ves: i rss curno :na·1ores. Ha.s. 9ue cada 
niFo to~~ u~ n~ev'.J n~mb~e y 9ue des~rrclle esa nueva ioentidad. 
Pirrtar la cara es ct!"'a f'::lr!'ld ds cont.'t:irtir al chico tímido en 
cualqui~r persona 9us '1 o ella quiera ser. 

También i~as q:...1.e los niños ..itilicen marionetas p3.ra 91(presar 
sus seritimie:;tos. C:...:ar.do tu i;;a;-~onsta es el niño y la m.3rioneta 
del rii ño e:""BS tú, :nucr..:t.s •Joces salen a flote algunas 
r9Velacion9s intsresantes. Debes es~ar l~~ta t dispuesta a ser 
capaz de ser un r.!ño de nu~h':i. 

111. CQMPART!R 

Debes animar a tus niños a c~~part::- abiertamente no sólo los 
seni:i:nier.t:is sino tambié:i el talen~o. lc.s cc;nocimientos, las 
e"caer!encias y las habilidades. Haz~es sentir 41ue todo ese as un 
tes~r~ ~ue to¿~s pu9den coMpartir y gczar. Una ve' q~e un niño 
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hay,:, interi<:>~!zad':I esa actitud :--espect':l a sus talentos, el 
«actuar» va ~':l induce más la timidez. Sa ccnvierte en un acto de 
compartir~ d9 entretener s ot;-os o de d)'';.¡darlos, y no 51ólo de 
dorarse bajo el foco de la atención. 

Por esta razón deberías conceder un tiempo especial ya sea 
una o dos veces a la semana para que todos y cada uno de tus 
alumnos c':lmpartar. algo valioso con sus compa~eros. 

rv. PASAME UNA EMOC!ON 

Este es un juego ~uy parecido al te!éf~c descompuesto, sólo 
que en lug~r de un :nensaje cor. palabras., le que se transmite es 
una em~-::i6r.. Se trata de ~o siguiente: 

Coloca a los niño.::>s en forma da cadena. t.. la primera persona 
le iJas -3. pedir que te cuente la ~xpsrisnc:.a más emocionante ele 
su vida y luego le vas a pedir que transmita esa eKperiencia al 
compañero que 9stá a su lado, pero no co~ palabras sino con 
gsst':'s, g9111ido:Js, mo 1;imi'3ntos de man<:1s i pies et~. 

L:t '9mo-::i ó'1 deboerá ssr transmitida sn 1orma de cadana, la 
última psrsona le contará lo que él o ~lla está sintiendo e 
inv~ntará ~na historia 9ue ju~tifi9ue su emoción. 

Después todos va~ a comparar tantc las emociones cerno las 
historias. Esto ssrd una eKperiencia divertida en la 9ue los 
tímidos podrán e~presar libremente una emoción y además 
fa•1orec'3rá la intsrrslación con sus compañeros. 
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CONCLUSIONES 

1. La educación coma proceso de mojara integra~ const1~u1ra un 

medio primordial para prevenir ·¡ tratar la timidez. '( dado que 

la educación tiene un carácter ilimitado, mientras la persona 

tenga vida, siempre habrá esperanza de mejorar. 

2. De la misma manera que caer en reduccionismos de la 

educación, constituye una falt.::l de raspe.to a la dignidad humana, 

el no tomar medidas educativas para prevenir o tratar la 

timidez. cor.stituys también una falta de respeto y una 

injusticia con la persona necesitada, pues tiene el derscho de 

ser orienta¿a y guiada para perfec~ionarse. 

3. Aún cuando los padres sen los primeros responsables de la 

educao:.:!.én ds s~s ~ijos. la escuela cerno institución educativa 

complementar ic; de la fd~i l ia, ~iene el deber de estar 

cc-r.st~r.tsmente e.o:::tua l i :zada en todos los temas educat i.uos, 9ue la 

familia For su insuficienci¿, no sabe, y así poder orientarlos 

facilitando su función. 

4. Si el Proc9sa de integración de un adulto a cual~uier gr~po 

social es de grar. i:r.por tancia para su buen desarrollo 

profesio~al y psico-social, mucho más importante es coadyuvar 

ce:"' el pre-escolar '3n su intagración al jardín de niños, pues a 

~ar ~~¡ta 9¿3¿ aún no S9 ha fcrmado n1 su o~toconcepto personal 
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ni su .auto'9s:tima y todas y cada ur.a de las experiencias vividas 

in~luir~ postti~a o ~~gativa~ente en ello. 

5, Le má$ grave d9 la desintegración no es el hecho mismo de 

la ir.sufi=ie~=i~ sn la SQCiabilización, sino las repercusiones 

a nivel afectivo y emocional. 

6. Es muy importants 9ue tanto padres como edu.cadoras no 

ol-..•iden c:¡ue el desarrollo intelectual no es el objetivo 

primordia! de la ed:Jcación pre-escolar, y por lo mismo nunca 

deb~r~n sacrificar lo ~ue aparentemente puede ser secundario, 

como el jueg':'.>, las 3.Ctividades manualss, el deporte, los 

cuentos, el desarrollo de la imaginación, etc. por enseñar 

insistentemente algo 9ue el niño no tiene ni la madurez r1i el 

inte~és de realizar. 

7. La ~adurez fisi~a. alectiva, social e intelectual debe ser 

el critsrio básico ~ue tanto padres como educadoras deb~rán 

utiliz~r pard estable~sr objetivos educativo~ y exigir conforme 

a ello. Oe lo contrario se exigirá por debajo o por encima de 

l~s cap~cidades r~alss del niño. 

B. Es también la mod~rez ¿el niño. especialm~nte la afectiva, 

la ~ue determi~ará cuál es la edad indicada para ingresar al 

jardín d~ ntr.us. por lo tanto no se puede g~naralizar 9ue es a 
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los 2, 3 ó 4 años la edad ideal para ingresar al Jardin de Nlños 

puec: cada niño ss distinto se debe atender a sus 

características indiJiduales, para evitar todos esos 

ssnti:"'li.ent<:is de angustia y standono que dañan su autoconce~to y 

auto9st ima. 

9. Ur. niño bi9r. integradi;.; a ni :el familiar muy prc.bablemente 

será un ni~o sin problemas de adap~ación esco¡ar además 

sobrtip~s:i.r.1 rápidamente los :ni9dos y terr.ores propios del ingreso 

al jardín de niños. 

to. La integración del pt""e-escolar al jardín de niños 

depender! básicamente del clima afectivo asi como de la forma en 

qu~ se ejerza la autoridad en sl hogar. 

11. Todos aquellos padre5 y educadoras que conozcan ias 

características sensoriumotrices. afsctivas y 

so~!ales propias ds la edad de sus educandos, no solo lograrán 

efi1=ientcsr su labor aducatiiJa, si no 9ue lograrán con su 

inten~ionalidad educativa co;.uertir tas experiencias cotidianas 

en verdad9ro~ aprendizajes signifiuativos. 

12. Cons!dero e.tus de "::odas las esferas, es la alectiva

emoci~~a! l~ que deterrnin~ en gran medida el buen desarrollo da 

las demás :ireas. Un niño emocionalmente inseguro será un niño 
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retraído, penoso. desganado y por lo tantc r1;;1percutirá. no sólo 

en su cap~cid~d de apr9ndizaje, sino que no querrá participar ni 

en acti1Jidad9s deportivas, ni en actividades sociales. Por lo 

tanto los sducadores deberán comprender que un niño con 

deficiencias afectivo-emocionales no podrá rendir igual que sus 

compañeros sin este tipo de problemas. 

13. Pl3rsonalrnente considero c¡ue la timidez es una 

predisposición mental y emotiva por la que ~l indi~iduo se v~ no 

sólo incapacitado si no temeroso 'i desconfiado por una parte de 

dar tod':'I lo qu'3 potencialment9 puede dar· y por otra parte de 

recibir no sólo a~uallo que se le da desinteresadamente por 

afecto, 3mor o simpatía sino aquello que mer~ca por simple 

justicia. 

14. Si las consecuencias ds la timidez se limitaran a lo 

elol'.teriormente 1Jisible, entonces no tendrí.amos tanto de que 

preocuparn~s. pues estaríamos simplem~nte ante una persona 

reservada e intro•Jartida. Lo verdaderamente grave es el mundo 

interi~r del tímido: ese mundo en el 9u~ el tímido se refugia 

con un gran cúmulo de sentimientos negativos sobre su valía 

p9rsona t. 

t5. La labor educativa de los padrss es sin duda la que más 

impacto tiene en los niños qua apenas ingresan a la educación 
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pre-esc~tar. es por esta razón y además pcr ser los primeros 

responsables de la educación de s~s hijos. q~e s~n los padres 

los que defif".itivamente deben tomar la iniciat1va para dar 

solución al problema de timidez de sus hijos. 

lb. La labor de las educadoras para lograr la integración del 

?re-9~col~r timido al Jardín de niños as de radical iü.portancia. 

Pues precisamente er. ellas los padres han delegado y compartido 

su labor educati~a. Además la educadora tiene come gran ven~aja 

el tener en su ~alón de clase toda la autoridad todo el 

elemento humano que se requiere para favorecer la sociabilidad. 

Basta con ~ue ten&a la inic1ativa y el intarós por promover 

todo tipo de 3ctividades lúdicas y manuales que tengan por 

objetivo integrar a todos los niños de un grupo mediante la 

convivencia o el trabajo. 

17. Si los niños inicia~d~ 13 edad pre-escolar no tienen aún 

desarrollada la habilidad ds entablar relaciones sociales, 

c~rrespond9 a los educadores fomGntar la amistad. Esto implica 

tiempo y esfuerzo. y para los padres también dinero. pues 

corres~onde a ellos promover salidas a comer. dias de campo etc. 

18. Si los educadores (padres, profesoras, amigos y 

parientes) no son conscientes de que cualquier niño p~ede ser 

potencialMer.te tímido, entonces: 
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-Uo cuidarán su forma de ejercer la autoridad·.¡ fácilmente 

intimidarán a un niño. 

-Co~fundirán el sometimiento, dependencia, escasez de 

alegria y falta de iniciativa con la buena disciplina y 

educación e incluso fomentarán dichas actitudes. 

lQ, La gran ventaja de detectar el problema de timidez en los 

a~os pre-esco!arss es que hay mJcho qua hacer, pues para dar el 

tratamiento adecuado basta ~on tomar la~ « MEDIDAS EDUCATIVAS 

PREVE~IT!VAS "· 

Indudablemente la timidez ss un problerr.a 9ue a la larga 

puede llegar a causar gravo$ ?roblemcls en lo personalidad del 

individuo. Sin embargo, si la timidez no solamente es prevenida 

sino detectada y tratada conscientemente y a temprana edad, 

pu~de llegar a superarse incluso por completo. 

Sin embargo esto exige de los educadores lo siguiente: 

a) Ous conozcan el verdadero y trascendente significado de 

su profunda labor educati~a. dSi como todos sus derechos y 

deb~res. 

b) Qu9 conozcan cor. la m~yor profundidad posible no sólo 

las características generales de la edad de los educandos, sino 

los interesss, motivaciones, sentimientos, aptitudes 

debilidedes de cada uno de ellos. 

e) Que se mantengan actualizados en todas aquellas ~écnicas 

y ori~n~acior.es que no sólo les permitan eficientar su labor 
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edui::atiiJa, sino que les permitan hacerle más dinámica, justa y 

¿p~r 9Ué n~?. más divertida. 

09 esta manera los educadores no solamente podrán erradicar 

la incipiente timidez del pre-escolar que le impide integrarse 

al jardín de niños. sino que estarán coadyuvando en la formación 

de PERSONAS HUMANAS inteligentes, libres. responsables y en una 

pal3bra: «FEllCES'b. 

A pesar de que en la pressnte investigación se ha estudiado 

arduamente la timidez, el tema no está agotado, hay mucho más 

por saber. Seria muy interesante qile se continuara este 

trabajo abarcando una o más de las etapas evolutivas que no 

pudier~n ser cubiertas en este trabajo, como lo son la tercera 

infancia, la adolescencia o la adultez. 
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A ti E X :J R l 

Paul C. Jagat considera que una gran causa de la timidez es 

el estado enfer~izo de ~a persona y por lo ~anta astablece 

una guia a ma~9ra de preguntas prácticas por medio de las 

cuales los educadores puedan establecer si e~iste o no 

alguna ~ausa fislol;rt~a u orginica que prcuoque timidez en 

el niño. 

~~tes de empezar ss necesario recordar 9ue una persona 9ue 

constantementg este! enfer:o.a. o que presenta frecuentes 

al+;.eraciones fisiolOgic:!s, •;a adquiriendo la noci.On de que 

es un ser débil y a lo largo si no es atendido o bien 

manejado, se va considerando inferior a los damas y dicho 

sentimignto de inferioridad puad~ causar en muchos casos 

t Í"'id-sz. 

- ¿Duerme lo sufi~ient~ para su edad? 

-Una cosa es la duraoiOn del sueño y otra su tranqlli 1 i dad. 

¿Ousr~e sir. agitaciOn ~i PB5adillas1 Debemos saber que si 

esas dos condiciones no van reunidas. esa basta para 

evplic~r '9'!::0S sntorpecinientos y esas febrilidades de 9u 

prov~ener. la 19nt~tud de !as asociaciones mentales o ¡o 

in'=':ln-4;~nib-1~ de l'=>s i:-npul!:-:is. 

En l'J c:iue toca al 't imidc, la impcrtan¡;!a de un sueño regular 

e~ dirsi:ta e ir.me¿iata. E~t-=i ss c-=i;;,pr...:.eba rAci lmente. En 

s~sct<J: si 91 t \mido ¿u.arme non:ialraente muer.as nocnes 



~~guidas, puede conprcta~ que su r9~olJciOn tiende a 

aumen~ar. Si al contrario, llega a pasar algunas nocnes (a 

1..1eces una sola) particu!ar:ieni.e malas. se acsntUan todos sus 

trans tO .. !"l';:!S. 

Las f'l.edidas necesari3s son r:;uy stmci l las en la mayor ia de 

los casos: 

-Acostu~bra~ horas fijas y sat~sfacerlas 

-O~di~ar para las tareas mas apacibles la nora que 

precede al accstar~e 

-Asggurar el si len1,;io en 91 luga:- en que se duerma 

Si no obstante las riedidas precedentes, fuera diricil 

dormni,..se, si '::tl sueño fusn1. agitado o interrumpido, si el 

.despertar fuera prematura, son Ut i les ciertas preca.L.:c iones 

suplem!:!ntari as: 

-Abst9nerse de toda clase ce s~citantes 

-Torna?· la M'3r.or cantidad de al imanto en la noche, 

r'3duuiéndol~ ünicamente ~ cereale~. legumbres y frutas. 

-Tomar un baño de agua tibia o vertir éstd sobre el 

cu~rpo to ~inu~~s ~r.tss de irso a la cama. (O~be dejarse 

transcurrir un int~rvalo antre la toma da cllimentos y la 

h-:ira d'3 acr:::ist ~!""59). 

I I. NUTR!C!O~I 

-¿Et apt~ti~~ es r2gJlar y p~tente o inestable y 

fu~ i't i:.:'J? 



-¿La alimentaciOn tiende la exc!~sivismc u omnifagia? es 

d9c!r ~siente una p~efer~ncia e~trema por un pequeño nümero 

e!~ alimentos d9sagradAndole los de;r.As, o ccme casi 

indlrer<:!nteTT'tente de todo! 

-¿Ci:>P"~ m~derad13m9~~~s ~ con abundancid? En el primer caso 

de!:'3 s9ntirse ligero de cuerpo ,- aspi.r~tu a: levantarse da 

1~ ~~~a des~~~s dY ~crn~r? 

-¿Per=ibe ser.timi~nto de pesadas, somnolencia. solares 

de cab~za. ~pr~~iOn o palpi~aciones después d~ comer? 

-¿L~ pro~ura cado ingestiOn de alimentos una sustentaciOn 

tranquila y con!:ilante durante las huras que siguen, o le 

causa sobree\(ci {¿tCi On durante las pr iméJras r.or·as y lasitud 

despu~5? 

1 !l. EL!M!NAC!ON 

-Durante 24 h~s se debe ~liminar apro~i~adam~nte litro y 

m9dio de orina y se dtlbe eliminar residuos dos veces. Si.n 

~~bargo pu~de ser suficiente una sola e~iminaciOn; paro si 

no !:e •.r9rifica siquie:--a una cada 24 hrs~, el organismo puede 

estar intoYi~~do. 

IV. RESP!R~CION 

-La rrscuencia ¿9 !~s catarros, la irritabilidad de la 

garganta ? de los bronqu!.os, la. tos. ~a s .... ;:iectorai.;iOn, 

s:into~:'!s apa:-en"tss de un desord9n, debe:; ser motivo de 

consulta ~on el ~~dico. 



IJ. FENO'"IENOS CAROIDVASCU"ARES 

-lEYp9rim~nta a veces una elevaciOn brusca, ra.pida y 

notable de los latidos del corazOn? 

-¿59 le enfrlan con frec~9~~ia las s~tremidades cúando 

desciende la temperatura? 

-¿Cuando despierta tiene tumefa~:a l~ cara? 

-¿Después de una marcha a pie, ~ aün sin causa aparente 

cada noche, se le hinchan los tobillos? 

-¿Palidace o se ruboriza excesivamente bajo el efecto de 

l~s ~enores i~presiones? 

IJl. SISTEMI\ MER1JIOSO 

-¿Se sobresalta bajo el sfacto de una impresiOn sensorial 

brusc2, por 13,!~np!o, de un 1Jiolento campanillazo o del ruido 

~~usad~ por 91 golpe de un objeto? 

-¿Se le hace intolerable e! mer·or dolor agudo? 

-¿Se siente cor. f!""ecusncia abatido. flojo, sin fuerzas? 

-¿Le repugna de mane~a e~agera¿a el esfuerzo -fisico a 

~~ral-, p~r d~bil q~s sea? 

-¿S<e 

irri";able? 

sient9 s~breeKc~tadc, locuaz, susceptible, 



VI!. CEREBR!l 

-El principal ir.:i~e ds: sstado cerebral es la capacidad 

de atenciCn. tal rsspsct<: t-.agamos las sid:"'ientes 

prsg'.Jni.:as: 

i ilS t ar.ta. ·.eamente los 

com9ntari•.1s nlti:;!•Jos que C'r'e, e s ~ se da le caso. las 

recom~r.dac i ·:>nes ,J ¿. .. denss ~..te :-e~ i bs'? 

-¿Necesita esforzarse Para adaptarse a una nu~va ta.red? 

-1.sus recu9rd'JS si:>n precisos? 

Si los padres después de haber contestado este cuestionario 

con respecto a sus hijos y notan algunas deficiencias o 

irregularidades, lo conveniente sera acudir al especialista 

indi-::adu. 



ANEXO Z 

En el nanual de la Fresente investigaciCn se menciona que la 

En~uesta de Timi¿ez de Stanford es una forma especial para 

detectar no solo la presencia sino los factores que causan 

timidez en e! ~iñ~. Sin embargj para evitar el riesgo da 

oue dich~ e!1cuesta pudiera ser ma! in:.erpretada por los 

P~dres ~ las prof9soras del jardin de niños sin la ayuda de 

un profesio~al preparado para su aplicacibn, la encuesta se 

prs~en~a ~r. sl apar:aclo ds aneY.os. para que también de esta 

manera quede al alcance de los especial is tas interesados en 

!'iU apli<:acibn. 

La encuesta original. elaborada por Phillip Zimbardo, es 

cont~stada directamente por el sujeto timido, pero dado a 

que se 9st~ tratando con nir.os pre-escolares, dicha encuesta 

ha sido adaptada para que entre los ?ddr~s. la. rrofesora del 

Jardtr. ¿9 ~ir.os e incluso el n!.ño mismo, la contesten con 

!'l.ayi:ir o!:::Jet i 1Jidad. 

BAsicament9 la encuesta es contestada por los padres con el 

comolemer.to ée la in1ormac!On 9ue las profesoras de sus 

niños l~s prop~rcior.an pars ini=iar el proceso de a~uda 

adecuado, ya sea de prevenciOn o de tratamiento de la 

'f:{~Tdd9z, 

Es ~~p~rt3~t~ aclar!r 9as para 9ue los resultados de la 

9ncu~sta s9~n di:;, 11aliosa ayuda para. padres ·y educadoras, es 

iMor~s~i~d{ble ~~s haya sid~ con~estada ccn toda ~eracidad y 



<:Jbjet:vida.d y para elle se rer; ... liere de una e>o.celente 

c~munic3ci0n de familia y centre educa~i~o. 

La ir.ter~rstaciOn de ~a er.cuesta es primordia.lrnente 

cuali+:at!•J3., de tal mar.sra que nc hay calificaciOn numérica, 

sim~lsmente la encuesta constituye un instru~ento que sirve 

para -::•;::mo-::er 

bien ref'o!"" zar 

~?c!as la!::i ci:-c·.lnstar.cias ;;;;us FJeden Cdr.Jsar o 

isl sent imisnto de -: l.midez en el niño, r de 

r;,sta :"!3.nera 9St3.blecer un plan ds acc.;or. educativo para 

prevenir o bier. tratar la timidez. 



A!JAPTACI!J~I DE LA ENCUESTA DE ";!MIDE! OC: STAl,FOP.0 

~---------------------------------------------------------------+ 
; SECCION A: INFORMACION BASICA : 

+---------------------------------------------------------------+ 
SE)c'IJ: Mas-=uli:io 

F2m!:mino 
EDAD: 

ESCDLARID•D: (Indi9ue si ha repetido algún año) 

GRADO 

Maternal 
Kinder t 

HIST!TUCION 

Kinder !I --------------------Prepri"1aria 

ACTIVIDADES EYTRA ESCOLARES 

CIUDAD 

Si( 
SI( 
Si\ 
Si( 

meses 

REPIT!O 

No( 
No( 
No( 
!Jo( 

Indi~ue: 1) O.ctividad realizada 2) Horario: a)dias b)hora 
3) La actividad fue: a) Sugerida por el niño 

b) Aceptada por sugerencia de 
los padres 

e) I:npuesta contra la voluntad 
del niño 

d) Al inicio fue impuesta, y 
después aceptada 

( !) (2) (3) 

(a) ( b) 

------------ --------------- -------------- a( ) b( ) e( ) d( 

------------ --------------- -------------- a( ) b( ) C( ) d( 

------------ --------------- -------------- a( ) b( ) e( ) d( 

------------ --------------- -------------- a( ) b( ) e( ) d( 

SITUAC!ON FAMILIAR: 

.13) !ndic;u9 con :.Zi1:t "x" si vi•:er. las siguientGs personas: 

Pedr.g: si( n~c 
M3dr9~ si~ no( 

) 
) 
) 
) 



AbU~lo:> t-'at !"'nO s r.o( 
Abuela Ma"t rna no( 
AbtJelo Pat !"'no s no{ 
t1.bu~l! Pat rr.a s :i-=i( 

b) Indtaue ~r':ln':>lógi=aments e! r.úme:-o de .1!jos en la familia 
~s~ectri~and~ ~dadas y s2,o¡ asi mismo indiq~e ~~ vivdn o no y/o 
si ti9nen algu~o deficie~cia, mutilaciór. o enfarmeddd grave. 

Edad Sevo 'Ji•.ien ~9f'i~ie:1cia 

1. s ! ~ :ic~ si( no( 
2. s!( ne{ si( no( 
3. si( no( si( no( 
4. si( no( si( no( s. _______ 5:r ne\ si\ no( 

ó. ------- si( no\ si( i\O( 

REL !GION 
Indi9ue -:on u:ia "i-:" !:i respuesta ~ue se adecúe a su situación 
fat'\! 1 lac. 

Padre madre se educa al hijo 

1. Ateo o agr.6stico 
2. Católico 
'3. Protestar.te 
4. Judio 
5. Otra (indique) 

+---------------------------------------------------------------+ 
SECCION S: TIMIDEZ DEL NIÑO 

+---------------------------------------------------------------T 
!. Indique co:i ·Jn:!: 11 x" l,:i. respuesta correcta 

-¿Consider-? ud. que si..: :iiño es tir..!.do en la 
a.ci:u:J! {¿ad'? 

-~~ !"'~~~~~di6 n~ !~~be alg~r.a é?cca de la ~ida 
del niño que le ~-:>:isi:::!eró tinidü'? 

-C3i ... epor.di6 si. ¿hubo alguna época en la vi.da 
del niñ'J 9n que no lo cc:is!.¿':3ró ~ir:.ido? 

-La r.o:~·''J!"' 3 ¿9 l3s perso~as c¡ue l~ conocer. a 
fcn~o ll 1.;cns:.d'.:!!""ar. tin~dc? 

-1.~s per~ -~s ~o~ J~e !"'9ldci6n ~;ás &Jperf:cidl 
~lo c~~s d~~a~ t~~:da? 

si no 



?!. E~ la sigut~~~e s:~ala de intro~ersión-e~traversión. haga un 
~ircul~ e~ torn~ al númerc 9ue indic~ como ~¿~sirica ud. a su 
niño. (Mote: Se de~ine al intro1.:eri.idc come a¡,¡uel cuyos 
persa:"!i.9~t':'s e ints:-sses S9 orientan prin-:;ipalmentE:J hacia sí 
mismo. s~ defir.e al eKtrovertido come aquel que se interesa 
princfpal~~r.t~ por el ~edia}. 

l-E>'trema:!a~9r.".<J i!~tr-:!1:ertidc 2.Moderadamente introvertido 
3. L-!!!'J':!ment'i? i nt ro1Jert ido 4. LevernB;'\t e BK trovert ido 
s.Modera~~~en~e avtrauertidc 6.extremadamente extr·overtido 

1----------1-----------1-----------1-----------¡-----------1 
1 2 3 4 5 6 

!!!. Circule 13 cpcián corrscta~ 

- ¿C•.Jmo diría ud • .:¡ue es su niño on conparación con sus pares de 
13 Misma ed~d y seKo?~ 

t. Mu~ho mis tímido 2. M~~ tim~do 3. Como todos 
4. Msnos t !:r.i do 5. Mucho ~anos timido 

- e.cu~., d'.3sea.tl9 ls ?areca lo timid9Z cvmo ca.racteris"tica 
personal? 

!- Muv i~~es9~b!e 
3- NI desga~l9 ~i ind9s~able 
S:,. "1uv .-:!~-=~:ib!E"-

2. I:id~Se:3.ble 
4. Deseable 

-¿C>;;1n qué frecu1;1ncia su niño e)l.psrirnenta este!> sentimhmtas7 

!- ~Od'.JS los días 2. Casi ~odos los dias 
3- F'rer.::u2r.~2msnts ( c:is i cada tercer día)) 
4. Una o dus ·J~c2s pur ssrr.dna 
s. 0<::'9S!'-•~:!l:n~nt~ (rr:!;!nos de una 1..ez por semana) 
6- RM"dl"'!"?;":tf9 (una '-'SZ: por mos o !Tlenos) 

-C....t3nd'-' su nií=':'.J se sie;;te ti:n!.do. ¿puede ocultar lo y hacer creer 
a los demás ~ue r.o se está sintiendo asi? 

L Sí sie:tpr~ 2 • .O. veces 3. Nunca 



SECC!':l~~ '= ~ -:ces IONES V CAUS~S DE TIMIUE: 
·---------------------------------------------------------------T 
t. Ci:lloc:¡u9 una "¡.· 11 d~ntro:J del paréntesis en las situaciones y 
actividades qu9 suscitar. timidez en su niño; asimismo, en la 
linea subsigui9nte indi~ue con base sn la siguiente escala si la 
situaci6n ocasiona la ti~!dez: ( 1) Fuertemente o siempre (2) 
M'Jd<:!r~dam"~mi:9 'J algunas \.•9ces (3) Ligerar.umte o sn escasas 
'Jo:-.a~i~ne<::· 

Situaciones soc!ales e~ se~srdl 
Gru~os g!"'a:ides 
Gr-upos ?sque?:-=-s 
Interac-::i6!"1 ~~r. '1i;:;o~ de! se)..o opuestv 
!nter9~:i6~ c~n ni~~s ds! ~!s~o sa~~ 
Situacion~s en que es ·.iul:"".erab!e {Ej.: ?Bdir .:ly1..tda) 
Situacior.ss ~:-i que ss d9 status inferior a los demás 
Situaciones que requieren firmeza de carácter 
Sit'Jaciones r...J!: 1.1:1s e:i general 
Sttu~ci~nes s~ :~s que es ce~tro de atenciOn en un 
grup-:i grcmde (Ej.: En un fssti•Jal) 
Si":uactcn9s •:m las c;ue es el centro .:;e atenci6n en 
un gruD~ p2que~Q { ~J.: fa~il!a o ~9cinos) 
Situaciones en las qua ss le co:-r.para con otrc a su 
fa•Jor 
Situacion~s en las que se le conpara con otro en su 
contrd 
Situacion~s nuevas en general 

It. Con base en las ~ismas instruc~icnes cel inciso anterior, 
indi~ue el ~i~o de p~rsonas 9ue SJscitan timidez en su niño: 

Padres 
Hermanos 
Otros ?arientes ~tios, abuelos. primos; 
Ami ges 
Extraños 
Autoridades ~n ~irtud da su rcl (maestra, pclicia •. ) 
Adultas y ar.'=ian~s mucho maycres que él 
~I i ños !T'lenores q'J~ él 
Persc!las del sel<o opuesto en grupo 
~n3 pers'Jna d9l se~o opuesto 
Personas del nismo se~ü en grupo 
Una perc;;on:l del '!liS~'J s~l(O 



lII. Marque con una 11 x" ¿Cuáles de las siguientes cree ud. que 
Pueden estar entre las causas da la timidez ds su niño? 

Pr9~~·;pa-= i ón por evaluación negat i 'Ja 
Temor a ser rechazado 
F~lt3 de confianza en si mismo 
Temor de intimidar con otros 
Pr~fsrsncia p~r sstar solo 
Falt~ de habilidades sociales especificas (Mencione 

algunas: -----------------------------------------------
lñidS;;3;i6ñ-p;;s;ña~7-(i~P9di~9ñtOS)-MBñCi~ñ05-C~dl0S: 

+---------------------------------------------------------------+ 
: SECCID" D: PERCEPCIDN DE LA TIMIDEZ DE SU NIÑO ¡ 
+---------------------------------------------------------------+ 
t. Con base en la escala que se presentará a continuación, 
ind!~ue el concepto que tienen las siguientes personas de su 
niño: 
t. Ewtremadamente t imido 2. Bastante t imidc 
3. Moderadamente tímido 4. ligeramente tímido 
5. Mada tímido 

Su oapá 
Su IT'tamá 
Sus hermanos 
Sus abuelos paternos 
Sus abuelos maternos 
Su pr·:>fesora del Jardín ds tHños 
Su prcfesara de clases extraescolares 
Su~ cornpañ9ros d9l kinder 
~us compañeros de clases e~traescclares 
'51...1 f:;5milia ext~nsa (tíos. primos, 9tc.) 

+---------------------------------------------------------------+ 
SECCION E: REACCIONES AllTE LA TIMIDEZ i 

+---------------------------------------------------------------+ 
Indique cor una "l-<" cuáles de las siguientes actitudes 
indic~rian a los demás ~ue su niño siente timidez. 

Hablar en voz baja 
Evitar a l~s ¿gm~s 

Silencio (renuencia a hablar) 
Ta!"i:al"l'Jdez 

No mirar da frente 
P·:>sición del cuerpo 
Evitar actuar 
Otras (ir.dique) 



+----------··---------------------------------------------- ------+ 
: SECCION f: CONSECUENCIAS DE LA TIMIDEZ : 
+---------------------------------------------------------------+ 
Marqu9 con una "x". cuáles son las consec\len~ias ~ue v.steci 
considera como tio:i":i 1.·as de la timidez 

~1 i ngu'1a -::onsecu9nc i a positiva 
Crea i!'lpresién atractiva de modestia·.¡ discreción 
~yuda a svitar conflictos interpersona¡es 
Es buen mecanis~o para anon:mato t protección 
Brinda la oportunidad de observar y luegc actuar con 
ints!igencia 
E•.1it3 ser evaluad~ r-.egstivamer.te p-=-r ot:-':ls 
Pe~mite 5~!eccionar personas con quien interactuar 
FIJ'Tl9nta privacidad y placer en !a solsdad 
No rechaza, i:;timida r.i ofende a nadie 

Ahi:>ra marquo;i con una "x" las ccnsecu.encias que usted considere 
como negativas de 13 timidez. 

Mingur!a cunsecueno::ia :isgativa 
Dificulta hacer amistades y 1Jivir buenas experiencias 
Consecuenci3s emocionales negativas: soledad o depresión 
Impide una •·:n.•aluación positiva por parte de terceros 
Dificulta la afirmación, expresión de opiniones y 
aor-:ivechamiento de opotunidades 
O~ lugar a eualuac!ones n~e~tivas s i~j~stas (Egoista. 
soberbio. engrgído e debi!) 
Cr'3'3 dH'io:ult3d9s c-:ignr;:>scit vas ·1 e.wprasivas. puas nv 
puede Pensar con c]arida,j n cor.;unicarse con otros 
Alisn":a la 9r'C'=1si•Ja suscspt bil!dad y preocupación pur 
si mismo. 
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